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3.- SEGUIR A CRISTO 
AMIGO DE LOS 
JOVENES 

Continuamos la publicación 
de una carta ilirigida por el 
Rvmo. Padre Egidio Viganó 
a los Salesianos del mundo 

L a Familia Salesiana nació entero. Es la palabra autori
del amor de Don Bosco zada del Rector Mayor,Sép

por la juventud. Un amor de timo Sucesor de Don Bos
predile,cción ~ue. im~regnó y de- co un verdadero acto de Ma-
sarrollo sus mclmac1ones y do- . ' . . 
tes naturales pero que funda- gisteno sobre el Sistema Pre-
mentalmente: era un d~n espe- ventivo de Don Bosco, para 
cial de Dios, concedido para un toda la Familia Salesiana. 
designio de salvació~ en los tiem- Acompañaremos siempre los 
pos moder_nos .. , trozos con extractos del Ca-
Esta preddecc1on brotaba, en , 
él, de la adhesión entusiasta y pitulo General XXI. 
total a Jesucristo, y tendía ba- 4 
jo la guía de María a hacer 
presente el Misterio de Cristo p t 
"?endiciend<_> a los niños y ha- royec o 
ciendo el bien a todos", como 
dice el Concilio (Lumen Gen
tium 46}. 
El Evangelio, manifiesta, de di- E d • 
:e;:s j¿~::::, l~s ::~r(~c~et~ ucat1vo 
21: "mirándole fijamente, lo 
amó"); los quiere junto así (Mt. 
19, 14-15; Me. 10, 13-16; Le. s 1 e 
18, 15-17: "Dejad que los ni- · 
ños ... "; Le. 9, 46-48: "Quien . -
recibe a este niño ... "); los invi- a es1ano 
ta a seguirlo (Mt. 19, 26-26; Me. 
10, 17-22; el joven rico); los 
cura (Jn. 4, 46-54: "Ve,tu hi
jo vive"); los resucita (Le. 7, 11-
15: "Joven a ti te lo digo, le
vántate"; Me. 5, 21-43; Le. 8, 
40-55: hija de Jairo); los libra 
del demon,io (Mt. 17, 14-18; 
Le. 9, 37-43; echa el demonio 
de un muchacho; Mt. 15, 21-28; 
Me. 7, 24-30; y de la hija .de la 
mufer cananea o siriofenicia); los 
distingue con el perdón (Le. 5, 
11-32: parábola del hijo pródigo); 
se apoya en ellos para hacer ma
ravillas (Jn. 6, 1-15; "Hay un 
muchacho que tiene cinco panes 
y dos peces ... " ) . 
No se explica la predilección ra
dical de Don Bosco por los jó
venes, sin Jesucristo. En el se
guimiento de Cristo se halla la 
fuente impetuosa de su origen y 
de su vitalidad. Es éste un don 
ini$!ial de lo alto, el "carisma 
primero" de Don Bosco. No nos 
situamos, aquí, en el nivel de las 

inclinaciones o preferencias na
turales: estamos claramente por 
encima. "Tal nivel -podemos 
decir con un teólogo de la vi
da religiosa contemporánea- no 
es otro que el que ha defini
do Jacques Maritain como "la 
esfera del espíritu en su fuen
te", y descrito como el lugar 
de intuición poética, del genio 
artístico de la experiencia mís
tica y, sobre todo, de la mora
da de la gracia. 
" .. Nos hallamos más allá de las 
fronteras de lo que llamamos, 
con un aire de suficiencia, "lo 
normal". Encierra, efectivamen
te, la existencia en lo que ésta 
tiene de más grande, casi como 
una brasa que bajo la ceniza en
cierra un germen de fuego .. , co
mo la experiencia del camino de 
Damasco en el alma de Pablo". 
( Jean Marie Roger Tillard, Caris
ma e Seqµela (Bolonia. Edizioni 
Dehoniane 1978) 57-58). 
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Es la base de la vocación de Don 
Bosco; y, por tanto, de su in
tu ición artística de Educador y 
de su originalidad espiritual de 

anto. 

3.1.- "EL DON DE LA PRE
DILECCION POR LOS 
JOVENES" 

Don Albera en su importante 
circular de octubre de 1920 so
bre "Don Bosco, nuestro mo
delo en la adquisición de la 
perfección religiosa y en educar 
Y santificar a la juventud", es, 
tal vez, el que con mayor es
mero y riqueza psicológica ha 
descrito el amor de Don Bosco 
como tipo de la vocación sale
siana: lo define como "el don 
de la predilección por los jóve
nes". Así, " .. . no basta -escribe 
él- sentir por ellos cierta atrac
ción natural, sino que es preci
so tener por ellos una verdadera 
predilección. Tal predilección, en 

su fuente, es un don de Dios, es 
la misma vocación salesiana; pe
ro corresponde a nuestra inte
ligencia y a nuestro corazón de
sarrollarla y perfeccionarla.(Let
tere Circolari di Don Paolo Al
bera 372). 
La predilección pastoral por los 
muchachos y los jóvenes parecía, 
en Don Bosco, una especie de 
"pasión"; mejor, su "sobrevoc.a
ción", a la que se dedicó "sulleran
do todo obstáculo y dejando cual
quier cosa, por buena que fuese, 
si impedía, de algún modo, su 
realización" (Don Ricceri) (ACS 
284, oct-dic 197 6, 31). 
Para Don Bosco amar a los jóve
nes significaba no sólo suscitar 
el afecto, sino incluso sentir un 
atractivo, estar cultivado por él, 
y darse cuenta de su puesto insus-

Grupo de alumnos del Cole
gio Salesiano de Lima, rodeando 
al Card. Raúl Silva Henriquez. 

tituible en la propia vida. Don 
Bosco lo expresa en términos que 
superan lo convencional del es
tilo epistolar, siempre que escri
be a sus jóvenes desde San Igna
cio sopra Lanzo, desde Roma o 
desde Florencia" (Pedro Stella, 
Don Bosco nella storia della re
ligiosita cattolica 2 (Zurich, P AS
Verlag 1969). 473). 
En una página, realmente notable 
de la circular citada, escribí a Don 
Albera: "Hi:'.y que decir que Don 
Bosco sentía por nosotros una 
predilección única, incomparable: 
se experimer1 taba su irresistible 
fascinación; yo me sentía como 
aprisionado por una potencia a
fectiva, que alimentaba mis pen
samientos, palabras y acciones; 
me daba cuenta de que se me 
amaba de un modo que nunca 
antes había experimentado, muy 
superior a cualquier otro afecto. 
Nos envolvía a todos, y total
mente, como en una atmósfera 
de alegría y de felicidad. Todo, 
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en él, ejercía una poderosa a
tracción: actuaba sobre nues
tros corazones juveniles como 
un imán al que era imposible 
resistirse; y, aunque hubiéramos 
podido, no lo habríamos hecho 
ni por todo el oro del mundo. 
Nos sentíamos muy dichosos 
de este singularismo ascendien
te sobre nosotros, que, en él, 
era la cosa más natural, sin pre
tensión ni esfuerzo alguno. Y 
no podía ser de otro modo, por
que de cada palabra y acto su
yo emanaba la santidad de la 
unión con Dios, que es caridad 
perfecta. (Don Bosco) nos a
traía hacia sí por la plenitud del 
amor sobrenatural que ardía en 
su corazón. De esta extraordi
naria atracción, brotaba la fuer
za que conquistaba nuestros co
razones; en él los numerosos 
dones naturales se convertían 
en sobrenaturales por la san
tidad de su vida". (Lettere cir
colari di Don Paolo Albera 372-
374). 
Don Bosco alimentaba este su 
carisma de predilección pastoral 
con una constante meditación, 
que versaba por un lado sobre 
las iniciativas de salvación que
ridas por el Señor, y por otro 
sobre el por qué de su vocación 
sacerdotal: "Los niños son las 
delicias de Dios" (MB 16, 66. La 
sigla MB indica Memorie Biogra
fiche di San Giovanni Bosco, que 
consta de 19 volúmenes, y fue 
escrita entre 1898 y 1939 por 
Dn. Juan Bautista Lemoyne, Dn. 
Angel Amadei y Dn. Eugenio 
Ceria (Edición Extracomercial). 
El primer rúmero indica el vo
lumen; el segundo la página). 
"María Auxiliadora bendice a 
quien se ocupa de la juventud 
(MB. 16, 238). Esta particular 
atención a la voluntad de Dios 
la intensificaba con reflexiones 
realistas sobre las responsabilida
des históricas de una sociedad en 
cambio: "(La juventud) es la par
te más delicada y la más precio
sa de la sociedad humana; sobre 
ella se funden las esperanzas de 
un futuro dichoso" (MB.2, 45). 
Su predilección por loj, jóvenes 
llegó a sér la gran opción de fon-
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do de su vida: "El Señor me ha 
enviado para los jóvenes; por e
so es necesario que me reserve 
en otras cosas ajenas a esto, y 
conserve mi salud para ellos". 
Es la misión de la Congrega
ción: "Nosotros hemos de te
ner como fin primario el cuida
do de la juventud, y no es bue
na cualquier ocupación que nos 
aparte de este cuidado". (MB. 
14, 284). 
Por consiguiente, en la base del 
Sistema Preventivo se encuentra 
esta opción preferencia.1,que lleva 
consigo una entrega fundamental 
a la juventud, prescindiendo de 
otras muchas posibilidades: "Te
nemos ya demasiadas cosas en
tre manos; no hace falta buscar 
otras ocupaciones; tanto más que 
estas últimas distraen y hacen 
que el corazón se apegue a algu
nas de esos ( otros) trabajos". 
(MB. 14,284). 
También hoy la Congregación de
be vivir y crecer a través de una 
verdadera predilección pastoral 
hacia los muchachos y los jóvl¡!
nes. Es, para nosotros, una con
dición indispensable de buena sa
lud y de crecimiento. No se pue
de reactivar el Sistema Preventi
vo si falta esta clara opción pre
ferencial, sellada por el carisma 
del Fundador, por encima de cual 
quier interpretación ideológica de 
moda. Aunque hablamos, con 
verdad, de una pastoral nuestra 
'1uvenil y popular", este térmi
no "popular" sirve para recor -
dar mejor la zona humana más 

apropiada, y sus contornos vita
les, que nos han de preocupar co
mo objeto de nuestra predilec
ción; por lo que hemos de tener 
cuidado para no cambiar los des
tinatarios. Sin duda, "predilec
ción" no significa "exclusión"; pe
ro evidentemente exige que los 
muchachos y los jóvenes no pa
sen a ocupar, en nuestra intención, 
un puesto ya que no sería el pri
mero y el más importante (Cfr. 
Constituciones 2. 14; CGE 45, 
53, 54, 55). 
El CG 21 afirma que "Recono
cemos en los jóvenes la otra fuen
te de nuestra inspiración evange
lizadora. Nosotros, los Salesia
nos, somos unos enviados a los 
jóvenes, especialmente a los más 
pobres, y colaboramos en la crea
ción de una nueva sociedad pro
moviendo la plenitud de sus vidas 
en la fe". (CG 21, 12). 
Nos debe extrañar que las comu
niciades pierdan su inspiración 
salesiana cuando se alejan, por 
cualquier pretexto o motivo, de 
la predilección por los mucha
chos y los jóvenes. 
La primera y más urgente exi
gencia del Sistema Preventivo es, 
hoy para nosotros, la de no "a
bandonar el difícil campo de 
nuestro compromiso con los jó
venes" (CG 21, 13). 
Las iniciativas comunitarias, los 
quehaceres de cada uno, las bús
quedas de una nueva presencia sa
lesiana deben dirigirse a colocar la 
Congregación en el corazón de la 
problemática juvenil actual. 

En la práctica 
CAPITULO GENERAL XXI 

2.- LA ESCUELA COMO 
AMBIENTE DE EV AN
GELIZACION 

La evangelización en la escuela 
y mediante la escuela, además 
de la reflexión sobre los pun
tos concernientes al hecho esco
lar y catequístico, implica la 
profundización de problemas e-

clesiales y culturales como la 
relación entre evangelización y 
cultura, entre cultura y socie
dad, entre sociedad y escuela. 
Para nosotros los salesianos, im
plica también una renovada a
tención a las características de 
nuestra presencia en el ambien
te escolar. 
El CGE 21 no pretende detener-
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Sra. Maribel de Benavides, Madre Salesiana 1979. Coleg. Salesiano Lima 

Alumnos del Colegio Salesiano, Lima. 

El pequeño Clero . - Colegio Salesiano, Lima. 

se en un análisis y estudio de 
estos interrogantes, sino refle
xionar sobre ellos para llegar a 
sugerencias y propuestas concre
tas. Una respuesta iluminada a 
estos problemas ayudará a pro
yectarse mejor la praxis. 

2.1. - LA SITUACION 

En varias de nuestras escuelas 
se han hecho, durante el se
xenio precedente, experiencias 
positivas, y se ha visto un es
fuerzo importante por plantear 
la acción pastoral de modo que 
responda a las características 
de la escuela y de los jóve
nes de hoy. Muchos salesianos 
se han comprometido en esta 
renovación, y en bastantes co
munidades educativas se ha ve
rificado un movimiento posit;, 
vo de participación y de interés 
que ha visto a padres, maestros 
seglares y jóvenes, compromeU 
dos en una colaboración más 
estrecha. La escuela salesiana se 
presenta como una respuesta e
ducativa válida, buscada por 
muchas familias, y en no po
cas partes aparece como .un cen: 
tro de promoción social con 
capacidad de unir la entera co
munidad del barrio para obje
tivos comunes. 
Por otra parte, nuevas pasiones 
gravan sobre la escuela: la cre
ciente complejidad organizativa, 
la dependencia de un sistema 
a veces objetivamente cerrado 
a la penetración evangélica, la 
disminución de salesianos dis
puestos en gestiones de adminis
tración y organización, el au
mento del número de alumnos, 
la exigencia de escuelas mixtas, 
el número creciente de seglares 
con escaso conocimiento del Sis
tema Preventivo, la insuficiente 
relación entre cultura y evange-
1 ización, la dificultad creada por 
el cambio de mentalidad y por 
el pluralismo, han colocado a 
los hermanos en estado de re
planteamiento y, en no pocos 
casos, de perplejidad. 
Piensan algunos que el ambien
te escolar presenta al Salesiano 
escasas posibilidades de evangy; 
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lización, tanto porque en mu
chos contextos sociales, domi
nados por leyes civiles desfavo
ra\)les, no se llega a los destina
tarios prioritarios, los jóvenes po
bres, como porque la figura pas
toral del salesiano, y en particl.} 
lar del sacerdote, queda oscure
cida por fuertes condicionamien
tos de tipo disciplinar y escolar, 
y porque algunos de los jóvenes 
que frecuentan nuestras escue
las se muestran poco disponibles 
al mensaje y al compromiso e
vangélico. 

2.2 .- LA CONGREGACION 
REAFIRMA LA VALI
DEZ DE SU PRESENCIA 
EN LA ESCUELA 

El CG 21 reconoce que la raíz 
del problema se ha de buscar 
en los profundos y rápidos 
cambios que vive toda la so
ciedad contemporánea, lo cual 
exige, en quien trabaja en la 
escuela, una "refundación" de la 
misma de modo que resulte fac
tor de cambio en ia misma so
ciedad. Así mismo es conciente 
de que no se puedan dar indica
ciones demasiado particulares, 
siendo las condiciones y las po
sibilidades pastorales de la escue
la distintas en los diversos con
textos culturales y, por tanto, 
diversas también las posibilida
des de evangelización. 
Pero, reconocida la pluralidad 
de .situaciones, en la línea de 
la tradición salesiana confirma
da nuevamente por el CGE XX 
y a la luz de la reciente de
claración de la Sagrada Congre
gación para la Educación Ca
tólica, el CG 21 considera la 
escuela como ambiente abierto 
y válido. 
Conviene eliminar un prejuicio 
difundido en muchos ambien
tes, incluso de Iglesia local; la 
escuela católica no tiene sólo 
función de suplencia, no se de
be abandonar cuando otras ins
tituciones pretenden suplantarla. 
"La Iglesia reconoce en ella un 
medio privilegiado para la for
mación integral del hombre", y 
"un centro donde se elabora y 
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se transmite una concepción es
pecífica del mundo del hombre 
y de la historia"; en el orden de 
la evangelización tiene su efica
cia específica que la distingue 
de otras "vías", tiende a una a
similación sistemática y crítica 
de la cultura dentro de una v~ 
sión cristiana de la realidad, se 
convierte en elemento de trans
formación de la sociedad y en 
fuerza de liberación total de la 
persona. "La educación inte
gral comprende imprescindible
mente la dimensión religiosa, la 
cual contribuye eficazmente ·al 
desarrollo de otros aspectos de 
la personalidad en la medida en 
que se la integre en la educa
ción general". 
La escuela ofrece posibilidad 
de encuentro y de relación per
sonal con muchos jóvenes; da 
la opor.tunidad de formar con 
ellos comunidades en que el 
compromiso cultural es ilumi-

PREGUNTA: 

El Boletín Salesiano está pre
sentando una serie de respues
tas en torno al proyecto de vi
da... Quisiera preguntar: ¿Qué 
es, en último análisis, el proyec· 
to de vida? . Gracias. 

RESPUESTA: 

·Luis Augusto. 
(joven Exalumno). 

El proyecto de vida es el con
junto de valores en los que una 
persona cree. Cuando un joven 
expresa un proyecto, manifies-

nado y empapado por la fe; la 
acción pastoral alcanza también 
a los padres y demás colabora
dores encarnando el mensaje 
en un proyecto temporal de pro
moción de la persona. Por últi
mo, permite afirmar con los he
chos el derecho a proyectos al
ternativos de educación, en so
ciedad en las cuales, la hegemo
nía cultural o el monopolio edu
cativo, limitan los derechos de 
la familia respecto a la educación 
de los hijos. 
Por ello, el CG 21 exhorta a a
quellos hermanos que están com
prometidos en el servicio de los 
jóvenes en las escuelas, interna
dos y residencias, a perseverar 
en este trabajo. 
Esta palabra quiere llegar tam
bién a cuantos, por una misión 
recibida, colaboran en un pro
yecto de educación y de evan
gelización en estructuras escola
res no salesianas. 

ER 
ta al mismo tiempo cuáles son 
los valores en los que cree, las 
cosas que para él son importan
tes, las cosas que quisiera como 
fundamento de su vida y que 
orientan sus pequeñas y grandes 
elecciones. 
El proyecto de vida es la tensión 
dinámica hacia el futuro, es la ex
pectativa del porvenir, una orien
tación a la propia vida. 
El Proyecto de vida es el eje 
central en torno al cual la per
sona se va construyendo,el prin
cipio unificador de la propia 
experiencia, el núcleo de las co
sas importantes en torno a las 
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cuales se construye la propia 
identidad. 
El Proyecto de vida es la leva
dura de la propia vida, el mo
tor, el vector del desarrollo y de 
estructuración, una línea direc
tr iz sin la cual no hay creci
miento. 
El Proyecto de vicia es una hi
pótesis, una invitación, un sen
ti do a la propia vida. 
El Proyecto de vida es la acción 
aún no realizada pero ya conscien
te puesto que . anticipada. Es co
mo un anticipar el porvenir. 
Para esto es necesario haber des
cubierto lo que al presente se es, 
la propia identidad. El lazo que 
une el presente y el futuro es la 
fidelidad a si mismo. 
El proyecto no preexiste, sino es 
como un boceto, como el pintor 
que tiene delante de sí una tela, 
los colores, la intuición. Dada la 
naturaleza dinámica del proy ec
to es como una realidad que con
tinuamente se desenvuelve en ar
monía con el desarrollo de la 
persona. 
Es un proyecto que supera los 
pequeños proyectos de cada día 
que se refieren al trabajo , a la 
profesión, al carácter, a la fa
milia. 
El proyecto es algo que dura hoy 
y mañana. Es para la vida. Está a 
la base, a la raíz de los peque
ños proyect.os de cada día. 

Desde el punto de vista psico
lógico, el proyecto de vida es 
el más importante centro de 
integración de la personalidad. 
Es el primer dinamismo psíqui
co en torno a I cual se es
tructuran todos los demás dina
mismos psíquicos. 
El Proyecto de vida indica la 
medida de las aspiraciones del 
sujeto , un acto de esperanza, 

de confianza en la vida, en sí 
mismo, en los otros. 
El Proyecto es la opción vital a 
través de la cual la persona an
ticipa y prepara la plena realiza
ción de sí mismo en relación con 
el ambiente social, dentro de un 
cuadro de valores, percibido có
mo capaz de satisfacer las as
piraciones más profundas de la 
persona misma. ■ 

Apoteósica Fiesta de 
María Auxiliadora 

Este año la fiesta de María Auxiliadora en el Cuzco ha 
sido grandiosa.... Muchas personas expresaban esta expe
riencia como nunca vivida en esta "Hatun Uacta". 

L a novena se llevó a ca
bo en la Iglesia de San

t¡¡ Teresa, que los 9 días estu
vo llena. Los Salesianos, las Hi
jas de María Auxiliadora, los 
Exalumnos y las Exalumnas, los 
Padres de Familia y los Alumnos 
se ciaban a porfía para honrar a 

María, nuestra madre y maestra. 
Se predicó sobre el Documen
to de Puebla. Para presentarlo , 
explicarlo, glosarlo, se sucedie
ron los salesianos que trabajan 
en la ciudad como en el campo 
también a la Hermana Directo
ra de María Auxiliadora, Sor 

Andrea Revollar, le tocó pre
dicar un día. 
Los alumnos y las alumnas lleva
ron todos los días sus ofrendas a 
los pies de María. Se trataba de _ 
alimentos para venir al encuen
tro dé los niños del Hogar tran
sitorio que alberga en sus muros 
virreinales a un grupo de niños 
que el juez tiene que separar· de 
sus padres. 
Tocias las noches golpeaban las 
puertas del Hogar transitorio una 
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turba alegre de chicos y chicas 
llevando ora leche, ora azúcar, 
ora arroz, a manos llenas, gene
rosamente ... y la Superiora una 
tarde, dejó sus niños, se acercó 
a ·santa Teresa y con emocio
cionan tes palabras agradeció el -
gesto de la juventud salesiana un 
gesto concreto, para vivir a fon
do el año internacional del niño, 
del niño abandonado y necesi
tado, para condividir con él al
go de lo propio. 
El día 24 de Mayo, había tanta 
gente afuera como dentro del 
templo, las Madres de clausura 
que custodian esa hermosa joya 
arquitectónica del Cuzco, patri
monio cultural del mundo, rom
pieron su silencio para cantar a 
María Auxiliadora. Presidió el Sr. 
Arzobispo, Luis Vallejos Santoni, 
concelebraron varios sacerdotes 
diocesanos, religiosos y salesia
nos ... Luego la procesión. Gen
te como nunca. María Auxiliado
ra salió de Santa Teresa rumbo 
a su casa de la calle Pumacurcu. 
Pasó por la Plaza de Armas, la 
tradicional Huacaypata, la Plaza 
del Llanto, donde se contem
plan con pena los desórdenes de 
la ciudad, fruto de la injusticia, 
del descuido, del mal vivir ... Ma
ría Auxiliadora ha de convertir 
esta plaza en plaza del regocijo 
y de la alegría. 
Pasó al lado de la Catedral, tes
tigo silenciosa de la vida religio
sa de un gran pueblo, subió la 
cuesta Almirante, la cuesta de 
las intrigas y venganzas.. . Ma
ría dé serenidad, apertura, justi
cia y paz al Cuzco, porque se 
lo merece. Siempre acompañada 
por el pueblo que se volcó de
trás de Ella. 
María Auxiliadora pasó por la 
ciudad milenaria, como nunca 
se había visto en el Cuzco, esa 
ciudad llena de tradiciones reli
giosas y celosa de ellas, que quiso 
hacer de María una nueva devo
ción, de empuje, moderna, que 
implica un compromiso hondo 
por la causa de un pueblo mar
ginado. 
Nota.- En el Cuzco había en 
tiempos pasados una fiesta espe
cial: el 23 de Mayo y tenía por 
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título la DESCENSION DE LA 
VIRGEN o AUXILIO DE LOS 
CRISTIANOS. Fue Mons. Pedro 
Pascual Farfán, Obispo del Cuzco 
quien así la instituyó con aproba
ción de la Santa Sede. Recordaba 
la intervención maternal de la Vir
gen en el cerco del Cuzco en 1536 
y que dio origen a la Iglesia del 
TRIUNFO. Ahora se ha perdido 
la fiesta pero queda ese recuer
do ... propio del "título Auxilio 
de los Cristianos" en favor de la 
defensa de la fe cristiana. 

AREQUIPA 

Una nutrida procesión que salió 
del Colegio y llegó hasta la plaza 
de Armas y luego regresó triun
falmente, fue la manifestación 
de la popularidad de esta devo
ción y de la participación de la 
familia salesiana. Al final el gran 
patio del Colegio acogió a la mul
titud para el último homenaje a 
la Virgen Auxiliadora. Todos los 
años participa el Señor Obispo y 
el Obispo Auxiliar. 
En Arequipa surgio la PRIME
RA IGLESIA DE MARIA AU
XILIADORA como ex-voto de 
los fundadores de la obra sale
siana: los salesianos expulsados 
en 1896 del Ecuador y que fue
ron destinados a fundar esta o
bra. El Padre Reyneri tuvo la 
alegría de ver su consagración so-

Fachada de la Bas1lica Cate
dral del Cuzco. A la derecha, 
el SUNTUR-WASI. En una de 
1 as la pidas que estan a los la
dos de la puerta principal del 
mismo se lee: "En este lugar 
galpon antes, después Iglesia, 
fue donde Maria, Madre de Dios, 
ostentando su poder, bajó del 
cielo a este sitio . .. " 

lemne el año 1915, año del cen
tenario de la fiesta de María Au
xiliadora. Era una reproducción 
pequeña de la Basílica de Tuñn 
Duró hasta el terremoto de 1960. 
El 8 de diciembre de 1965, el 
día de la clausura del Vaticano 
II, fue inaugurada la nueva Igle
sia de María Auxiliadora, en 
tiempo record, gracias al empe
ño del Padre Teófilo Wilk y 
de los salesianos que lo ayuda
ron y de la generosa correspon
dencia de tanta; devotos de la 
Virgen Auxiliadora. Es una Igle 
sia grande y espaciosa que pa
ra estas circunstancias se llena 
totalmente. 
También en el Puerto de Mo
liendo se hizo la fiesta de Ma
ría Auxiliadora dondE> t rabajan sus 
Hijas y dirigen un Colegio. 
El domingo 3 de junio en la lo
calidad de Hu aico donde hay una 
fábrica textil y donde los sale
sianos ab inmemorabili acuden 
todos los domingos para la Misa 
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Dominical , todo el pueblo hizo 
una gran fiesta de María Auxi
liadora, la patrona de esa pobla
ción trabajadora. 

\MPARAES (PARROQUIA 
DE LARES 

El Padre Rolando Ramos es
cribe: "El día 24 de Mayo ce
lebramos la fiesta de María Au
xiliadora por primera vez en el 
Valle de Lares, precisamente en 
el lugar llamado PAUCARBAM
BA, gracias a la feliz iniciati
va del exalumno Hugo Villa
garcía. Parecía una fiesta de 
nuestros colegios. Muchos alum
nos hicieron su Primera Comu
nión. Unas 300 personas acom
pañaron la procesión. Luego se 
bendijo un terreno para una fu
tura Capilla. La población sien
te la necesidad y hay que ver 
con qué devoción acompaña a 
la Virgen. ¿NO HABRA UN 
BIENHECHOR QUE NOS OB
SEQUIE LA ESTATUA DEMA• 
RIA AUXILIADORA PARA ES. 
TE PUEBLO?. 

HUANCAYO 

Salesianos e Hijas de María Au
xiliadora tienen un lugar propio 
en esta ciudad para la educación 
de la juventud en más de 50 a
ños de trabajo. 
Este año la NOVENA para el 
público se realizó por primera 
vez en la Iglesia de los Sale
sianos (antes se realizaba en la 
Capilla de las Hijas de María Au
x iliadora por estar en el centro 
de la ciudad). Hubo concurrencia 
nutrida para honrar a la Virgen. 
Predicó toda la Novena el Padre 
Marco González Ruiz todo so
bre los temas del Documento de 
Puebla. Además para la Televi
sión hizo otro extracto así co
mo para varias emisoras radiales. 
Ha sido una buena oportunidad 
para hablar al público de esta en
señanza de la Iglesia para nues
tra época. 
En Huancayo no se hace la 
procesión, pero sí una "mani
festación" de fe alrededor de 
la Virgen Auxiliadora, con la 

Piura .- Hermosa Imagen 

participación de toda la Fami
lia Salesiana. 
La Iglesia de María Auxiliado
ra inaugurada en 1973, es la 
más alegre e iluminada de Huan
cayo. Los Domingos se llena pa
ra una Misa con los alumnos y 
Padres de Familia. 

PIURA 

Es una ciudad Mariana y Sa
lesiana. La Novena y fiesta de 
María Auxiliadora son algo que 
siente toda la población. 
Los alumnos hacen su Novena 
en sus horas de clase y también 
participan para animar la Nove
na de la tarde. 
La Novena para el público se 
hace por la tarde y en dos tur-

de María A ux iliadora 

nos porque la Iglesia con su Ca
pilla no es suficiente, aunque es
té totalmente llena. Este año 
predicó la Novena el Padre Re
dentorista ARG !MIRO GAGO, 
quien habló de algunos temas del 
Documento de Puebla referidos 
a la devoción Mariana. Sus ser
mones fueron difundidos por Ra
dio a toda la población. Los dia
rios de Piura dieron amplia in
formación de la Nove na y fiesta 
y de las prédicas. 
En 1978 por la situación de 
emergencia no se pudo reali
zar la procesión de María Au
xiliadora. 
Pero este año 1979 los piura
nos se desquitaron y la pobla
ción se volcó a honrar a la Vir
gen Auxiliadora. Es una procesión 
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Procesión de María Auxiliadora en Piura. 

tan grande como la de Breña-Lima 
pero en Piura, proporcionalmente 
es más concurrida pues la ciudad 
de Piura es pequeña en compara
ción con Lima. Al final de la pro 
cesión la multitud que pudo se 

concentró en el Patio del Salesia
no y allí se rindió el Último home
naje a María Auxiliadora. 
La ArchicofradÍa de Ma. Auxilia
dora es siempre muy activa pa
ra la Novena, Fiesta y Procesión 

y con sus actividades cubren los 
gastos de la fiesta. 
Maña Auxiliadora se ha ganado a 
los piuranos y compromete a 
Salesianos ha trabajar siempre 1 ..x 
difundir esta devoción. ■ 

Federico Banchero 
EN TACNA NACIO EL PRIMER PERUANO QUE INGRESO A LA 

CONGREGACION SALESIANA 

F1 Padre Federico Banchero, SDB. Nació el 19 de Octu
bre de 1877 en Tacna ( entonces diócesis de Arequipa). Hi
jo de Antonio Banchero y de María, oriundos de Génova. 

S us padres sufrieron todas 
las peripecias de la Guerra 

del Pacífico. Cuidaron con ca
riño de Federico y de sus otros 
hermanos. 
Precisamente preocupados por 
su educación completamente cris
tiana viajaron a Italia y logra
ron matricular a FEDERICO en 
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el Liceo Salesiano de ALASSIO 
Federico tenía entonces unos 10 
años. Como alumno interno al 
poco tiempo se encontró conten
to. Don Rocca era su gran Direc
tor, amigo y padre . 
En Alassio brotó y creció has
ta la maduración su vocación 
a la vida salesiana. De aquellos 

años como estudiante el Padre 
Banchero recordaba especialmen
te un episodio que le quedó 
profundamente grabado en el co
razón: Don Bosco en sus viajes 
a Francia y España pasaba por 
Alassio y allí conoció a nuestro 
Federico. 
Una vez puso la mano sobre su 
cabeza diciéndole: ¡Ah, il nostro 
americanetto! . 

Nota :En el Suplemento Domi
nical del diario LA PREN-
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A de Julio de 1978, apareció un 
artículo: CASA BANCHERO : 
T RES GENERACIONES DE JO
YEROS. Allí se lee lo siguiente: 
" Atraídos por América, por el 
Perú, ANTONIO Y MARIA BAN
CHERO dejaron su ciudad natal, 
CARCI -un pintoresco pueblito 
enclavado en la serranía de Gé
nova- para radicarse en la ciu
dad de Tacna." 
" El matrimonio italiano llega- . 
ba al Perú con cinco niños, en
tre ellos Natalio y Francisco 
( bautizados por el propio San 
Juan Bosco en Italia) que años 
más tarde se convertirían en los 
forjadores de una de las em
presas joyeras más importantes 
del país". 
" Efectivamente, con una fami
lia más numerosa, pues el ma
trimonio Banchero tuvo tres ni
ños más, nacidos en Tacna .... 
parte de la familia se trasladó 
a Lima .... " 
Don Bosco quiso para sí a nues
tro Federico Banchero. Había 
entrado en Alassio el 15 de fe
brero de 1886 y salió el 23 de 
agosto de 1892 para ir al novi
ciado de F1ogizzo. Allí vistió el 
hábito clerical el 26 de octubre 
de 1892 por manos de Don 
\'ligue! Rúa. El 4 de octubre 
de 1894 en IVREA hizo su pri
mera profesión. 
Hizo su profesión perpetua el 1 
de enero de 1903 en Alejandría 
de Egipto. Fue ordenado sacer
dote en Jerusalén el 31 de Marzo 
de 1906 (antes había recibido el 
Diaconado en Belén el 29 de oc
tubre de 1905 de manos de 
Mons. Juan Cagliero). 
En 1898 fue destinado misione
ro a Tierra Sant·a y desde enton 
ces casi toda su vida la pasó en 
BELEN. 
Un dato curioso en este: en agos
to de 1891 de Turín salieron sa
lesianos para las Misiones; en es- ' 
ta ocasión salieron salesianos pa
ra fundar la obra salesiana en TIE 
RRA SANTA y para fundar la o
bra salesiana en el PERU. 
El P. Banchero una sola vez vol
vió al Perú para visitar a su fami
lia. Fue el año 1914 y coincidió 
con el estallido de la guerra eu-

Federico Banchero, primer 

ropea. Quedó bloqueado en Bue
nos Aires donde ejerció el mi
nisterio sacerdotal hasta que pu
do retornar a Belén. 
Toda la vida de nuestro PRI
MER SALESIANO PERUANO 
-según carta mortuoria- pue
de resumirse en sólo dos pala
bras: FIDELIDAD y EXACTI
TUD. Fidelidad al propio deber, 
exactitud sobre todo en la Ad
ministración económica. Era un 
ecónomo ideal , sabía economizar 
pero también prevenir y proveer 
a satisfacción de todos. 
En BELEN no solo había una 
Casa Salesiana para niños huér
fanos y abandonados, sino tam
bién un ESTUDIANTADO SA
LESIANO, el Estudiantado Teo-

Salesiano nacido en el Perú. 

lógico Salesiano que precisa
mente estuvo allí desde su fun
dación en 1926 hasta el año 
1949 en que fue trasladado a 
otra localidad. 
El Padre Federico Banchero mu
rió santamente en BELEN el 18 
de junio de 1949, cuando llega
ba un poco de paz a Tierra San
ta después de la creación del 
Estado de Israel. 
En este año centenario y con 
ocasión del Congreso Eucarísti
co de T ACNA es justo y necesa
rio recordar que en TACNA na
ció el PRIMER SALESIANO PE
RUANO que tuvo también la di
cha de conocer a Don Bosco y de 
formarse en el mismo centro de 
la Congregación. ■ 

Esta es nuestra primera opción pastoral: la misma 
comunidad cristiana, sus laicos, sus pastores, sus mi
nistros y sus religiosos deb en convertirse cada vez 
más al Evangelio para poder evangelizar a los demás. 

PUEBLA 973 x. 
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.. . . chos a ser humildes frente a 
cualquier persona, aunque sea ig
norante y ruda. La humildad nun
ca se demuestra tan bien como 
en lo que se ha dado en llamar 
"una amable consideración para 
con los ignorantes". Toda perso
na puede siempre sugerir o ins
pirar algo útil o bueno. La hu
mildad enseña a tener en cuenta 
el potencial humano, por modes
to que sea la llamita. 
• Hay que enseñar a los muclta-

EDUCARLOS A SER HUMILDES 

chos a ser humildes poni ;:;u. 
<lose prontamente a disposición 
de los otros. La humildad es so
bre todo un servicio. "Quedé im
pactado -narra un periodista- al 
ver una personalidad política de 
figuración , que, luego de haber 
merendado al descampado con 
un grupo de personas, recogía to
dos los vasos vacíos y todas las 
sobras desparramadas por acá por 
allá y los depositaba en una ca
nastilla. Lo hacía con toda natu
ralidad". La humildad no da vuel
tas preguntando qué acto de gen
tileza debe haber; lo realiza sin 
más por instinto. 

Un, día había ido a visitar a Don 
Bosco -nos cuenta el Conde Car
los Conestabile-; lo encontré en 
el escritorio, leyendo una hojita 
sobre la cual estaban escritos al
gunos nombres. 
- Tengo aquí -me dijo Dun Bos
co- alguno de mis pilluelos cuya 
conducta deja algo que desear. 
Yo no conocía sino imperfecta
mente los métodos educativos de 
Don Bosco y le pregunté si daría 
algún castigo a aquellos chicos 
culpables. 
- Ningún castigo -me respondió
Voy a hacer así. Este, por ejem
plo, (y me señaló uno de los 
nombres), es el más travieso de 
todos a pesar de tener un cora
zón de oro. Iré a encontrarme 
con él durante el recreo y le pre
guntaré por su salud; me respon
derá, sin duda , que es excelente. 
Luego le diré: Entonces, ¿Estás 
contento de ti? Quedará un tan
to sorprendido. Luego, ponién
dose colorado bajará los ojos. En 
tonces con acento afectuoso in
sistiré: V amos, hijo mío, tú tie
nes algo que no marcha; si la sa
lud del cuerpo es buena , es tal 
vez el alma la que no SC' siente 
contenta? ¿Hace mucho que no 
te confiesas? Luego de poco tiem
po este chico se encontrará ya en 
el Confesonario y estoy casi segu
ro que ya no tendré más preocu
paciones con él" . 
El Conde Conestabile comentaba 
que había descubierto en aqu Plla~ 
palabras un secreto educativo. 
Don Bosco educaba a sus chicos 
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en la humildad por medio del 
gran sacramento de la humildad 
que es la Confesión. 
Los muchachos, como todos los 
hombres por lo demás tienen ne
cesidad ex trema de humildad. 
El acto p ropio de la humildad 
consiste en abajarse delante de Dios 
en todas las criaturas. O sea, es 
reconocer prácticamente la pro
pia inferioridad, la propia pe
queñez , la propia indigencia y, 
después del pecado, reconocer la 
propia miseria. 

* * * * 

e Hay, pues, que enseñar a los 
muchachos a ser humildes, 

porque la humildad enriquece, a
bre de par en par las puertas del 
corazón y de la inteligencia pa
ra comprender tantas cosas. To
dos comenzamos del mismo gra
do de miseria e ignorancia; hasta 
el genio parte de nociones ad
quiridas por otros. 
Mozart tomó el tema de la au
verture de su "Flauta Mágica", 
de una sonata de Clemente. Bach 
sacaba material de inspiración 
de la m11sica de Corello. La 
obra de un hombre , es fru
to de cuanto ha sido hecho an
tes de él. 
• Debe educarse a los mucha-

• Es preciso enseñar a los mucha-
chos que ser humildes no signi

fica degradarse. Es verdadera hu
mildad el comenzar siempre de 
nuevo. A pesar de todas las caídas 
y de todos los resbalones. 
• Se debe enseñar a los mucha-

chos que humildad quiere de
cir "~ozar dél éxito y del triunfo 
de los demás". Es la única ma
nera para no dejarse conducir 
fuera del camino por la envidia 
a cuyo instinto nadie escapa. El 
compañero del equipo que sigue 
haciendo goles mientras nosotros 
no acertamos ni una, puede de
sencadenar la envidia. La humil
dad opera como correctivo. Nos 
insinúa: ¿Por qué no lo felici
tas? . 
• Hay que enseñar a los mu

chachos que la vida es una 
larga lección de humildad. 

"El niño gozará de una protección especial ... para que 
pueda desa1Tollarse fisica, mental, moral y espiritualmen-
te, así como en condiciones de libertad y DIGNIDAD"._ 

(Declaración de los Derechos del Niño, pro
mulgada por la ONU.) . 
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Los pobres nos miran 
PUEBLA, SINTESIS DE UN TESTIGO: LA IGLESIA DIALOGA CON LAS CULTURAS 

Por encima de los titulares de los periódicos, muchas ve
ces fruto de la superficialidad o de instrumentalización, 
la tercera Conferencia del Episcopado Latinoamericano, ce
lebrada en Puebla hay que analizarla con profundidad. Es 
heredera y desarrolla el mensaje de Medellín. Lo renueva, 
pero enriquecido con la gran experiencia del decenio pa
sado y con las grandes esperanzas puestas en el futuro. 
La "cultura", en Puebla, es el lugar de cita de la Iglesia 
y del Mundo contemporáneo para la evangelización y sal
vación total del hombre, persona y sociedad. Es una de 
sus claves fundamentales para saber leer y apreciar la 
gran riqueza de su mensaje. Hemos escogido este punto 
para dialogar con el Rector Mayor. Por varios motivos : 
porque es importante, porque lo "vivió" personalmente, 
y porque va muy bien a toda la Familia Salesiana. 

P uebla ha lanzado a la Igle
sia y al mundo 234 pági

nas y un espíritu . Ya el día des
pués de la clausura, alma y do
cumentos llegados a Costa Rica. 
un grupo de Salesianos querían 
conocerlos y meditarlos inme
diatamente. Como se sabe, en 
Latinoamerica trabajan 4,300 S. 
D.B. y 5,500 HMA; a ellos hay 
que añadir las VDB, varias con
gregaciones diocesanas derivadas, 
legiones de Cooperadores, Anti
guos Alumnos y jóvenes organiza
dos y activos. "Estamos -ha pre
cisado Don Egidio Viganó- entre 
las fuerzas más numerosas y ac
tivas en los "sectores ele éxodo", 
o sea, los jóvenes y las clases po
pulares. Estamos trabajando en 
los campos de evangelización que 
precisamente la Conferencia de 
Puebla ha indicado como pre
ferenciales' '. 
Los Salesianos quisieron comen
zar en seguida un examen de con
ciencia. Convocaron una "peque
ña conferencia" continental de 
cinco días. Acudieron, además 
del Rector Mayor, del Card. Sil
va H,mríquez y de Mons. Tomás 
González -expertos que vi·1ieron 
desde dentro la experiencia de 
Puebla-, los responsables de los 
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dicasterios, todos los Inspectores 
y cinco Inspectoras de HMA. 
No fue sólo una "información" 
sobre lo tratado en Puebla, si
no ya una "Programación" des
pués de Puebla. Así Jo dijo el 
mismo Rector Mayor al contes
tar una pregunta formulada por 
Enzo Bianco, director del "Bo
letín Salesiano" de Italia. "Allí 
comenzamos a asumir los Cen
tros de interés del Documento. 
Además, del 14 de mayo al 14 
de julio -dijo Don Egidio- en 
Medellín habrá un Cursillo or
ganizado por el Instituto de Pas
toral del CELAM. A él acudirán 
varios Hermanos nuestros, que 
después harán de "multiplicado
res" en sus respectivas comuni
dades y lugares de trabajo. Los 
Obispos de las Iglesias locales 
promoverán otras iniciativas. 
Ciertamente los hijos de Don 
Bosco no dejarán de estar en 
primera línea ... " 

PUEBLA 79 : UN PASO 
ADELANTE 

Se ha dicho que la Conferencia 
de Puebla, de haberse celebrado 
en tiempos remotos, podría ca
lificarse como un "Concilio con-

t inental que es capaz de ilumi
nar al mundo entero. Dejemos 
que los historiadores y los teÓ· 
logos precisen su definici ón. De 
todos modos su alcance univer
sal va apareciendo cada vez más 
claro a medida que se la mira 
a distancia. Es también un sig
no de todo lo que puede apor
tar el cristianismo latinoamerica
no como levadura y " paráme
t ro" de todo el mundo actual . 
Se ha discutido sobre el futuro 
de un continente; pero en rea
lidad los temas y enfoques in
teresan a toda la tierra. A cual
quiera que lea sin prejuicios y 
con ojos limpios los 234 folios 
del documento final aparecerá 
evidente que la "evangelización" 
cataliza cada uno de sus argu
mentos, y que la reflexión que 
sobre ella hicieron el Concilio, 
el Sínodo de los Obispos del 74, 
y la Exhortación "Evangelii Nun
tiandi" de Paulo VI no sólo ha 
encontrado en la Conferencia 
hospitalidad, sino que se ha vis
to enriquecida con profundacio
nes ulteriores. 
Hará falta mucho tiempo de 
meditación; pero se tendrá que 
decir que estas conquistas son 
un hecho. Y esto es ya un es
tímulo. Basta mirarlo sólo un 
poco, y desde fuera. Es una de
ducción que hacemos de algu
nas "indicaciones" que el mis
mo Rector Mayor ha puesto de 
relieve. ¿Qué opciones hizo la 
Iglesia de Latinoamérica en Pue
bla? "Se puede entreleer -pa
labras de Don Egidio Viganó- en 
la Última parte del documento; 
la Iglesia debe optar por unos 
destinatarios, y después emplear
se a fondo en su evangelización. 
Estos destinatarios son "prefe
rencial es" , digo, pero no excl usi
vos; estas opciones " preferencia
les" no son, pues, clasistas. Así 
las cosas, ya se puede decir que 
las opciones de Puebla fueron: 
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los pobres, los jóvenes, los cons
tructores de una sociedad plura
lista, la persona humana". 

LA "CULTURA", UN PER
SONAJE DEL DIALOGO 

A la cabeza de todas estas op
ciones se ha colocado un méto
do: el "testimonio". Para que el 
hombre contemporáneo acepte el 
Evangelio, tiene que verlo con sus 
propios ojos. El testimonio, co
mo actitud mental y práctica , 
ha de ser la forma primera de 
una evangelización que se pro
ponga sinceramente llegar al hom
bre y promover su crecimiento. 
Se trata de algo fundamental: u
na presencia viva en el mundo de 
hoy: hay que pasar de una pos-
tura defensiva y de preservación 
a una postura de diálogo con el 
hombre real. 
En concreto, la evangelización 
debe abarcar al hombre en to
das sus dimensiones; por eso ne
cesita dialogar con la cultura y 
con las culturas; y, evidentemen
te, tiene que contar con las ma
nifestaciones características de la 
llamada "religiosidad popular". 
Podría definirse la cultura como 
la manera con la que los hom
bres cultivan sus relaciones con 
la naturaleza, entre sí mismos, 
y con Dios, Don Egidio Viganó 
ha puesto de manifiesto esta a
tención de Puebla. 
ANS.-Don Egidio, ¿Por qué ra

zón prefirió Ud. trabajar 
en este tema, y ser miem

bro de la comisión que debía 
estudiarlo? . 
DON EGIDIO.- "Vaya por de

lante que "cultura" no quie
re decir simplemente "eru

dic ió,1 o formación selecta. 
Puebla no habla de la "cultura" 
en sentido iluminístico, sino en 
el sentido antropológico post. 
conciliar. Significa, más bien, el 
hombre mismo que crece dentro 
de un sistema de relaciones con 
la naturaleza, con los demás, 
con Dios, Implica un núcleo cen-

"en el sector de los jóvenes 
pobres y del pueblo, ahí está 
en concreto nuestra labor .. . 

tral de valores que se perciben 
en el estilo de convivencia hu
mana, y que incluso llegar a dar 
forma a las estructuras. Lo pri
mero que hay que hacer para eli
minar ciertas estructuras injustas 
es evangelizar cada tipo de cul
tura provocadora de injusticias 
institucionales. Yo personalmente 
escogí esa comisión porque tenía 
presente los compromisos actua
les de nuestra misión salesiana. 
Partí de una convicción: hay que 
llegar hasta las rai'ces de la reno 
vación, tengo que darme cuenta 
de lo que hoy tienen que saber y 
realizar los salesianos de Latinoa
mérica y del resto del mundo. 
Nuestra misión evangelizadora 
consiste en servir al hombre pre
cisamente en el área cultural, 
sobre todo con la educación o 
en el sector de los jóvenes pobres 
y del pueblo. Ahí está en con
creto nuestra labor. Con la "cul
tura" tienen mucho que ver el 
problema de la religión y de la 
fe. Me dije en mis adentros: vea
mos si se salva la genial y ca
racterística idea de Don Bosco. 
En su "historia de Italia", en sus 
otros libros y particularmente en 
su profundo interés por la edu
cación de la juventud, Don Bos
co partió de esta misma idea: 
en la raíz misma de la persona y 
de la comunidad humana está 
la religión; es necesario que los 
valores religiosos impregnen la 
"cultura", para construir una so
ciedad nueva. Pues bien, en 
Puebla se proclamó la misma 
idea; concepto extraordinaria
mente importante, y que nos 
lleva a los orígenes históricos de 
nuestra misión". 

CULTIVAR LAS "CULTURAS" 

ANS.-El conflicto "a la europea" 
entre cultura y pueblo, con 
la consiguiente ruptura en

tre religiosidad "de masa", ¿ tien
de parece, a superarse con una 
visión y síntesis nuevas? Lo su-
giere Puebla. . . . . 
DON EGIDIO.· Como he dicho 

ya, de Puebla emerge un 
concepto antropológico y 

no iluminístico de "cultura"; y 
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además la importancia pedagó
gica de respetar las expresiones 
religiosas de los pueblos, la ur
gencia evangelizadora de saber
las . interpretar, sobre todo si 
cuentan ya con cinco siglos de 
Evangelio y de cristianismo. De 
ahí un inmenso trabajo de incul
turización del Evangelio en el 
pueblo y en sus variadas expre
siones de religiosidad; hay que 
contar con las "culturas", para 
ayudarlas a crecer sin que pier
dan sus valores. Este tipo de e
vangelización su pera, en seguida 
y definitivamente, cierto tipo de 
intelectualismo seguido en el pa
sado. Hay que trabajar para re
cuperar en profundidad los va
lores auténticos de la realidad 
popular. En cierto sentido "se 
canoniza" la religiosidad o pie
dad del pueblo ... Esto se ha he
cho deliberadamente para escoger 
un modo de evangelización dis
tinto del que formulan algunos 
teólogos de Europa, que hablan 
de una Iglesia de pocos y de 
diáspora en medio de una socie
dad de no creyentes.... No. 
Puebla, en cambio, parte de 
que la evangelización debe lle
gar también a la masa: es un 
derecho que tiene toda la gente 
del pueblo. 
ANS.- ¿Se ha vuelto a hablar 

de "liberación"? 
DON EGIDIO.- Se ha puesto 

en Íntima conexión los 
conceptos de liberación y 

de promoción humana. Se vol
vió sobre el concepto de "libe
ración", y con entusiasmo; pe
ro se lo ha clarificado, de mo
do que su interpretación cristia
na sea correcta. Era necesario, 
pues se habían lanzado por esos 
mundos interpretaciones equivo
cadas. La palabra "liberación" 
está en la Biblia, está en per
fecta sintonía con la revelación 
cristiana. Puebla la ha asumido 
con el · valor de la verdad e
vangélica que no deja lugar a 
mentiras antropológicas. Pero, 
¿ qué significado tiene? . Los 
Obispos criticaron y excluyeron 
las interpretaciones de tipo tem
poralista y marxista, ahondando 
en la integridad de su significa-
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do y distinguiendo su aspecto 
de" liberación de" y el de "li
beración por". En síntesis, la 
"liberación" no equivale a "des
trucción de injusticias", aunque 
evidentemente, no la excluye. 
Su meta y objetivo supremo 
es la "participación y la co--~ '' mumon ... 
ANS.-Algún diario publicó: "La 

teología de la liberación ha 
muerto" ¿Por qué un jui

cio tan severo? . 
DON EGIDIO.- Ciertamente hay 

algo equivocado de esa a
firmación ; pero también se 

puede leer algo verdadero ( ¡ ! ). 
El que escribe así esta diciendo 
que no ha entendido el espíri
tu de Puebla. En las discusiones 
y en la votación de un "modo" 
famoso a la hora de redactar por 
penúltima vez este texto, se cons
tató que la mayoría del Episco
pado quería evitar todo tipo de 
ambigüedad acerca de las teolo
gía de la "liberación" divulga
das en estos últimos años por 
toda Latinoamerica. En concre
to se quiso excluir cualquier in
terpretación marxista de este a
sunto. Pero es evidente que, si 
Puebla ha asumido y confirmado , 
con precisiones claras, el tema de 
la "liberación", es porque quiere 
que siga siendo no solo posible 
sino deseable una teología de la 
genuina liberación cristiana. 

NO A LAS HEGEMONIAS 
"CULTURALES" 

ANS.- Hablar de "cultura" es 
tocar también la política 
y las ideologías. ¿Cómo las 

ha tratado Puebla? 
DON EGIDIO.- Lo primero que 

digo es que el pecado ori
ginal de una "cultura" es 

el de dejarse invadir por alguna 
hegemonía ideológica. Baste pen
sar que Gramsci quería sustituir 
la dictadura del proletariado por 
una hegemonía " cultural" mar
xista. En Puebla se habló el 
concepto realista de ideología, 
reconociendo sus aspectos po
sitivos. Efectivamente, es de de
sear que un partido político ten
ga su ideología propia y concre-

creta; y es importante que haya 
en él ideologías aceptables. Pero 
las ideologías tienden a absolu 
tizar sus caminos y tienen nece
sidad de ser exorcizadas con ti
nuamente. Puebla ha hecho una 
crítica serena de las dos graves 
ideologías que acechan a Latinoa
mérica: la del liberalismo capita
lista, que se manifiesta en la ac
tualidad incluso en cierto regíme 
nes de fuerza en base a la teoría 
de la "seguridad nacional"; y la 
de un socialismo marxista, que 
excluye a Dios y adultera la dig
nidad humana en una sociedad 
colectivista. La toma de posición 
a este pro pósito ha sido muy va
liente y muy clara: se trata de dos 
tipos antogonistas de secularismo 
horizontalista. 
ANS.-¿Un "tercer camino", pues, 

como ha dicho alguien? 
DON EGIDIO.- ¿Qué significa 

"tercer camino"? Lo que 
está clarísimo en el docu

mento de Puebla es que la I;; le
sia no bendice ni el primero ni 
el segundo, porque los dos son 
material is tas; consiguientemente, 
no son caminos cristianos. Ade
más los Obispos no son los lla
mados a proyectar un "camino", 
una ideología sociopolítica de 
inspiración cristiana. A ellos les 
urge precisar que el Evangelio 
no es una ideología, pero encie
rra verdades evidentes que cons
tituyen la base para una antro
pología cristiana en continuo de
sarrollo e ininterrumpidamente 
iluminada por el Magisterio vivo 
de la Jerarquía. 
Por eso resulta importante la 
Enseñanza Social de la I¡;lesia. 
Habrá tal vez alguno que ata
que mucho este punto , con ri
betes pseudocientíficos. ¡Pobres 
Obispos latinoamericanos -se di
rá-. ¡se han quedado atrás! . 
¡Hablan como hace veinte años!. 
... Hay que hacerles justicia: cons
cientemente están en primera 
línea. Ciertos Problemas, que ha
ce ya diez años se afrontaban 
en algunas z.onas de Latinoamé
rica, sólo al10ra se comienzan 
a sentir en Europa. 
La "Enseñanza social de la Igle
sia" es, como ya habían dicho 
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la "Populorum Progressio", la 
"Octogésima Adveniens" y la 
"Evangelii nuntiandi" es una fuen 
te riquísima de antropología cris
tiana para los posibles proyectos 
históricos que puedan programar 
los hombres de la política". 

11.- DE LA "LIBERACION" 
A LA "PARTICIPACION 
Y COMUNION" 

Uno de los "secretos" de Puebla 
está también en haber recordado 
y subrayado que la "liberación" 
más que meta es un camino para 
lograr los inalienables objetivos 
del Evangelio. En otras palabras; 
la auténtica "liberación" va a tra
\'és de Cristo-Camino hacia una 
historia humana que se convierte 
en "participación y comunión". 
Cristianamente no se puede pen-

sar en una verdadera educación 
juvenil y popular ni en una me
jora de la sociedad al margen de 
esta perspectiva. Por eso la Fa
milia Salesiana tiene que saber 
leer "Puebla", y actuar en con
secuencia. 
La Familia Salesiana tiene casi sus 
primeras raíces en tierras de Amé
rica. Celebrándose la fiesta de Don 
Bosco durante los trabajos de Pue
bla , el Card. Baggio, que aquella 
jornada presidía la asamblea, se a
legró de la prPse í1cia de los sal f'· 

sianos, y afirmó que sin su traba
jo ya centenario en A.rnérica tal 
vez no se habría podido celebrar 
la Conferencia de Pu ebla 
Un reconocimiento tan cordial 
nos compromete a más. 
ANS.- ¿Cuál es la característica 

que distingue Puebla de Me
dellín? 

Rostros alegres del Boletín Sa
lesiano del Uruguay, " ... es ne
cesario que I os val ores religiosos 
impregnen la cultura". 

DON EGIDIO.- Yo diría, que 
es la insistencia sobre la 
"participación y comunión''. 

Si Medellín se distingue por el 
tema de la "liberación", Puebla 
se caracteriza por su hilo con
ductor: "participación y comu
nión". Estos dos conceptos tie
nen, ante todo, un alcance teoló
gico en el misterio trinitario que 
se refleja eclesiaJmente en el mis
terio de la Eucaristía. Cristo nos 
ayuda a hacer de toda la historia 
humana una liturgia: "Participa
ción"; Cristo nos incorpora a to
dos en una unidad: "Comunión". 
Pero es interesante fijarse, des
pués, en que este concepto de 
"participación y comunión" ex
presa también un crecimiento de 
la humanidad suscitada por dos 
importantes signos de los tiem
pos: el proceso de socialización, 
que fundamentalmente se mani
fiesta en la participación activa 
en la vida social y en la historia, 
y el proceso de "liberación", que 
tiende a deshacer las injusticias 
sociopolíticas para hacer del pue
blo mismo el protagonista de u
na comunión de vida democráti
ca y plural ista. 
ANS.-¿Se han trazado métodos 

y caminos para hacer real 
esta "participación y co

munión". 
DON EGIDIO.- Se han indivi

duado sus "centros" diná
micos: la familia, las comu

nidades eclesiales de base, la pa-
rroquia, la Iglesia local ... Es nece
sario precisar, en cuanto a las "co
munidades de base" en Latinoa
mérica, que éstas son una expe
riencia positiva: no tienen nada 
que ver con ciertas experiencias 
parecidas de Europa, tan politiza
das, ideologizadas y contestata
rias. En cambio allá han sido .:...y 
son- una expresión auténtica de 
levantar juntos la Iglesia, perfec
tamente de acuerdo con los Obis
pos y con el Pueblo de Dios. La 
aportación de estas "comunida
des de base" a la edificación de u
na Iglesia renovada constituye u-
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na prueba concreta de cómo se 
puede poner en práctica la "par
ticipación y comunión" que pro
pone Puebla. Por otro lado se han 
indicado los "agentes" principa
les, eclesiales de la participación 
y comunión: el ministerio jerár
quico, la vida consagrada, los lai
cos y de un modo particular los 
responsables de una pastoral de 
las vocaciones renovadas. Y, final
mente, también los "medios" prin
cipales; la oración, la liturgia, la 
devoción popular, el testimonio, 
la catequesis, la educación, los me
dios de comunicación social. El 
trabajo en el sector de la educa
ción se lo ha puesto muy en re
lación con la opción "cultural" de 
que hemos hablado antes. 

OPCIONES DE LA FAMILIA 
SALESIANA 

ANS.-¿Destinatarios preferencia
les de todo esto? Comen
zando por los pobres, ¿có

mo atender esta opción de Pue
bla? 
DON EGIDIO.- Ya en Medellín 

contaron mucho. La nove
dad de al10ra está en una in

sistencia de dedicarse a ellos más, 
y más de verdad, añadiendo, co
mo he dicho, que los Obispos no 
quieren que se interprete esta op
ción en clave puramente sociopo
lítica de tipo clasista. 
ANS.-En cuanto a los jóvenes, 

¿Qué temrs les afecta más? 
DON EGIDIO.- Presentarles el 

sugestivo ideal de un Cris
to vivo, Señor de la histo

ria, también de la latinoamerica
na, y hacerles crecer en la par -
ticipación activa y en la comu
nión práctica con una Iglesia re
novada, para que sean ellos mis
mos los protagonistas del actual 
impulso evangelizador. 
ANS.-Entonces, no un "tema de 

los jóvenes", sino los "jó
venes en cada tema" ¿Al

go que destacar? . 
DON EGIDIO.- Se ha puesto de 

relieve su capacitlad de ini
ciativa, su fervor de univer

salismo, su exigencia de protago-
nismo en la construcción de la 
sociedad. También se han hecho 
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ver las desilusiones que han ex
perimentado en los últimos años 
sobre todo por culpa de las ideo
logías políticas que prometían 
mucho y después no han respon
dido a sus exigencias justas. Se 
ha constatado en los jóvenes un 
crecimiento de la visión de la rea
lidaci de la Iglesia. En este aspec
to habría que distinguir entre na
ción y nación. En algunas persis
te la objeción "Cristo, sí; Iglesia, 
no". En otras se da un verdade
ro entusiasmo por la Iglesia re
novada profundamente después 
del Concilio; y aumenta el nú
mero de las vocaciones. 
ANS.-Después de Puebla, ¿nueva 

vitalidad, nuevos compro
misos de la Familia Sale

siana en América y en otros lu
gares?. 
DON EGIDIO.-Naturalmente. Los 

hijos de Don Bosco se ten
drán que comprometer más 

en una evangelización que enta-
bla diálogo en las "culturas", in
sertarse más en la Iglesia local, 
especializarse más en el trabajo 
con los jóvenes y con las clases 
populares. Los salesianos tendrán 
que estudiar el documento de 
Puebla, hacerlo vida de su propia 
vida y comprobar las grandes lí
neas de sintonía con nuestro úl
timo Capítulo General, que nos 
definió "evangelizadores de los 
jóvenes". 
ANS.- ¿Y los laicos? Me re

fiero a los Cooperadores, 
Exalumnos, etc. 

DON EGIDIO.- Puebla dedica un 
hermoso Capítulo a los laicos 
y habla siempre de "agentes" 

de la "comunión" y de la "par
ticipación". Sus posibilidades son 
muchas. Los laicos de la Familia 
Salesiana, aunque abiertos a las 
variadísimas competencias de lai
cado, deberían especializarse en 
el ámbito de las relaciones entre 
Evangelio y "cultura", especial
mente en el sector educativo, co
laborando así al desarrollo huma
no integral de la juventud en sus 
respectivos Países. 
ANS.- Volvemos al asunto de la 

educación, de la cultura. 
DON EGIDIO.- La educación es 

importantísima. Lo dicho en 
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Puebla sobre la "cultura" está pi
diendo que se renueve totalmen
te el sistema educativo . No pode
mos contentarnos ya con ser sólo 
una especie de "peones" de la e
ducación, o sea, grandes trabaja
dores que no ven más allá del ta
jo diario. Tenemos qu e repensar 
las tareas educativas a nivel , diría , 
de los Ministerios de Educación, 
que influyen en las leyes y en pro
gramaciones concretas del alcance 
nacional. Esto obliga a los salesia
nos a tomar más en serio sus res
ponsabilidades evangélicas en el 
área cultural , a no encerrarse en la 
cocina, a abrirse a una sociedad 
que está cambiando . Abrid las 
puertas -ha dicho el Papa- a Je-
sucristo, que no asusta a nadie 
y hace bien a todos. 

NUEVAS LINEAS DE TRA
BA] O PASTORAL 

ANS.- La opción por los jóvenes 
(y por los pobres), ¿supone 
un nuevo examen de con

ciencia para la F~_milia Salesiana? 
DON EGIDIO.- Digamos que sí, 

con respecto a los jóvenes 
nosotros hemos formulado 

nuestra misión con un slogan "e-
van ge lizar educando, educar evan
gelizando". Puebla remacha la ne
cesidad de encarnar los valores del 
Evangelio en las diversas "cultu
ras" latinoamericanas. Es así co
mo nosotros debemos ser evange
lizadores de los jóvenes. En este 
sentido Puebla nos anima y nos 
dice simplemente: "Sed buenos 
Salesianos". Pero, por otro lado, 
en particular en esta América don
de estamos trabajando desde ha
ce ya cien años, podríamos pre
guntarnos cuál es nuestra presen
cia entre las clases populares, en
tre los indígenas de las Sierras, 
nuestra capacidad "misionera" en
tre las gentes de los Andes, entre 
los campesinos de Perú, Bolivia, 
Ecuador, América Central, IV.Iéxi
co, las Antillas ... Debemos ser sin
ceros: estamos en esas zonas, pe
ro poco todavía. Nuestra presen-

"Abrid las puertas -ha dicho el 
Papa- a Jesucristo, que no asus
ta a nadie y hace bien a todos". 

cia misionera hasta ahora se ha 
orientado hacia un tipo de " cul
tura" , entre ciertas tribus primiti
vas. Habrá que revisar nuestra pro
gramación y nuestras ¡nsibilidades 

ESTRATEGIA PARA LOGRAR 
UNA SOCIEDAD NUEVA 

ANS.· ¿Quiere decir que hay 
que replantear opciones y 
métodos? 

DON EGIDIO.· Se trata de cons
truir en Latinoamérica una 
sociedad nueva. Puebla nos 

invita a formar sus futuros cons
tructores. Las distintas fuerzas de 
la Iglesia dedicadas a la educación 
tiene que tratar de hacer posible , 
con su colaboración, una presen
cia bien equilibrada, de modo que 
puedan trabajar en la evolución 
de la "cultura" en sus puntos 
claves. Un punto neurálgico de 
dinamismo cultural, donde se 
constata una capacidad motriz de 
renovación, está en las grandes 
ciudades. Nosotros, salesianos, na
cimos en la periferia de las gran
des ciudades. Puebla tiene que 
devolvernos este "lugar carismá
tico" de nuestra misión. Pero no 
se trata sólo de un regreso mate
rial a la periferia. Las ciudades so1 
centros propulsores de la trans
formación cultural, y en ellas son 
puntos fuertes también las uni
versidades, las instituciones de 
promoción y los centros de traba
jo. Es preciso, pues, interpretar la 
renovación evangelizadora no par
tiendo simplemente de una op
ción clasista por los pobres, sino 
armonizando, con las aportacio
nes de los diversos carismas, la 
presencia eficaz de la Iglesia en el 
frente de las culturas en evolución. 
Una visión unilateral y miope de 
la opción por unos destinatarios 
preferenciales podría llevarbos a 
dejar a la Iglesia fuera de los pun
tos estratégicos de los que depen
de en concreto la construcción 
de una sociedad futura inspirada 
en el Evangelio. 
ANS.- Así pues, ¿ habrá · que 

cambiar mucho? 
DON EGIDIO.- Creo que sí, Pe

ro no en una I Ínea total
mente nueva, sino en la ya 
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indicada por el Vaticano II, Me
dellÍn, los Sínodos de los Obis
pos y, para nosotros, por los dos 
últimos Capítulos Generales. 

EL "HOMBRE" POR EL QUE 
HAY QUE ARRIESGAR 

Aunque no correspondía a los 
Obispos formular proyectos so
cio-políticos e ideológicos, sino 
Únicamente poner en claro los 
principios que fundamentan una 
antropología evangélica y procla
mar la importanci a  y actualidad 
de la Enseñanza social de la Igle
sia, sin embargo han estimulado 
a todos los hombres políticos de 
buena voluntad que respeten la 
dignidad del hombre y desean 
llegar a una convivencia civil con
secuente y pacífica. Con otras pa
labras, la Iglesia la tino americana, 
examinando el problema a la luz 
del Evangelio, se da cuenta de que 
si la sociedad quiere respetar la 
dignidad de la persona no puede 
inspirarse ni en el cápitalismo ni 
en el marxismo, sino que debe 
configurarse como sociedad fun
dada en concreto sobre la gran
deza de la persona y capaz de 

organización pluralista. 
De ahí nacen otras opciones pre
ferenciales. Por ejemplo, una ac
ción eficaz al lado de los cons-
tructores de la tal sociedad plu
ral ista y a favor de la persona hu
mana en la sociedad nacional e 
internacional. Resoecto a esto úl
timo, Puebla dice ·en la práctica a 
las grandes potencias: Si Latinoa
mérica es catalogada como "sub
desarrollada" en ciertos campos, 
sobre todo en el científico y tfo 
nico, no lo puede ser en el ám
bito cultural,. ni en la concepción 
del hombre y de la sociedad. Por 
tanto, debéis respetarla y ayudar
la a que se desarrolle teniendo 
en cuenta estos elementos de sa
biduría antropológica que hay en 
ella como patrimonio historico 
y original. 
Latinoamérica -concluye Don 
Egidio- es un crisol de pueblos y 
culturas, es un continente espe
ranzador donde más que en cual 
quier otra parte del mundo se ve 
la posibilidad de lograr un hom
bre interpretado cristianamente. 
Estirpes precolombinas, europeas 
-sobre todo, españolas, portugue
sas, italianas y francesas que han

ido llegando allá-- y africanas 
-que en algunas zonas son m uy
importantes-, se están difundien
do al calor de casi cinco siglos de
cristianismo, y dan vida a un tipo
cultural de hombre nuevo por en
cima de las diferencias de estirpe
y C:e culturas originarias. Esto a
bre las puer tas a la esperanza. Si
se lleva a cabo una evangelización
inteligente, se podrá ver en Amé
r ica u na especie de continente
profético para el futuro, patria de
u na sociedac! distinta y más hu
mana que las que hasta ahora han
vivido en aquellas tierras.
¿Utopía o fe en Cristo Señor
de la historia, lectura de una
vocación social de Latinoamé
rica que ya Paulo VI había en
trevisto en Bogotá? Por esta uto
pía se está batiendo la Il;lesia, y
con ella también la Familia Sa
lesiana. No será cosa fácil. Con
sentido realístico, Puebla ha de
clarallo también que la I�lesia en
Latinoamérica está dispuesta a
sufrir las consecuencias de su mi
sión, como una levadura que ja
más será aceptada por el "mun
do" sin resistencias.

Entrevista de M. Bcngioanni. 

Panamá Don Bosco 79 

V CONGRESO LATI OAMERICA O DE EXALUM OS DE DO BOSCO 

Tema General: "La Formación General del Exalumno 
para que conserve, profundice y actúe los principios cris
tianos recibidos en la Escuela de Don Bosco". 

CONCLUSIONES 

1.- Considerando que la for-
mac1on permanente de

pende de la existencia del e
ducando y es esencial y prio
ritaria en el Movimiento del Exa
lumno es necesario : 
a) .-Que dentro del Proyecto Edu

cativo Salesiano, los educado
res y exalumnos contemplen
también la formación de los
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jóvenes para su inserción en el 
movimiento exalumnal. 

b). Que la formación permanente 
responda a la triple dimensión: 
HISTORICA, en cuanto en
camada en la realidad lati
noamericana. 
COMUNITARIA, porque nos 
debemos a la Sociedad, a la 
Familia y a la Iglesia, y 
LITURGICO - SACRAUEN
T AL MARIANA, porque de-

bem0� r;recer en Cristo con 
el aux1l10 de It/Iaría. 

2.- Para ello, la Junta Con-
federal prepara una gufa 

de formación que sirva de o
rientación a las Federaciones Na
cionales e lnspectoriales, y a las 
Uniones locales, en sus planes 
formativos, para exalumnos en 
general, para jóvenes y para di
rigentes. 
3.- Como instrumentos inme-

diatos para esta formación 
permanente los Organos Direc
tivos de Exalumnos, a todos sus 
niveles, propicien el uso de los 
medios en circulación en la Fa-
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Parte de las delegaciones, ante el monumento a Don Bosco 

En primer plano, algunos delegados del Perú. 

milia Salesiana, con la publica
ción de temas específicos, ·que 
sirvan como vehículos de difu
sión y formación para los Exa
lumnos, en particular los Bole
tines Salesianos, los Noticieros 
Inspectoriales y I ocales, las Re
vistas de Exalumnos, etc. 

PRIMER SUBTEMA : 
"FORMACION DE LOS ALUM
NOS SALESIANOS DE LOS 
ULTIMOS GRADOS, EN OR
DEN A LA EVANGELIZA
CION Y AL APOSTOLADO". 

CONCLUSIONES : En cumpli
miento de lo dispuesto por los 
Capítulos Generales XX y XXI , 
pedimos : 
1.- Que las Comunidades Edu-

cativas señalen para dictar 
cursos de formación a los alum
nos de los últimos grados de to
dos los niveles eC:uca tivos, en or
den a la Evangelización y al Apos
tolado, que serán dados por exa
lumnos capacitados. 
2.- Que los Profesores de 

nuestros Centros Educa
tivos sean cristianos compro
metidos y capacitados, prefe
rentemente de la F;;milia Sale
siana. 
3.- Que todos los Educado-

res Salesianos (S2.cerc;o
tes, Profesores y P~dres de F!l
milia) vivan plenamente el Sis
tema Preventivo de Don Bos
co en todas las relaciones con 
los educandos y para ello lo en
señen y lo divulguen mediante 
la programación anual de cursi
llos, conferencias, mesas redon
das, etc. para toda la Comunidad 
Educativa. 
4.- Que se enseñen a los edu-

candos la vida de Don Bos
co, su espíritu y su incidencia 
hoy, por todos los medios posi
bles (lecturas, charlas, audi,,vi
sual, etc.) en una forma sencilla 
~,mena y práctica, para que lo; 
Jovenes se identifiquen plenamen
te con él , haciendo suyo el dina
mismo, la alegn'a y la caridad de 
Don Bosco. 
5.- Que los alumnos de los Úl-

timos cursos sean orena
rados teórica y práctica~en.te 
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para el apostolado en los Ora to
rios Festivos y Centros Juveni
les primera obra de Don Bosco. 

SEGUNDO SUBTEMA: 
"FORMACION DE LOS EX
ALUMNOS JOVENES" 

CONCLUSIONES.- Que "el Pro
yecto Educativo Salesiano" ce 
cada Inspectoría (C.G . XXI-No. 
105) incluya: 
1.- La vinculación permanente 

y operativa entre los alum
nos y exalumnos, promovida y 
coordinada conjuntamente por 
salesianos y exalumnos y busque 
la integración de los exalumnos 
en la comunidad educativa sa
lesiana. 
2.- A la luz de la conclusión No. 

2 del Tema General de es
te Congreso y del No. 79-b), del 
CG XXI elaboren las Federacio
nes un programa concreto para 
la formación de los exalumnos 
jóvenes e intercambien las expe
riencias en este campo. 
3.- De acuerdo con la guía que 

prepare la Junta Confede
ra! , redacten las Federaciones un 
Mo.nual de Formación para los 
exalumnos jóvenes, en el que se 
inserten las principales orienta
ciones operativas de los CG. XX, 
y XXI que se refieren a los 
exalumnos. 
4.- Que las Federaciones rea-

licen cursos breves durante 
el año para la formación de los 
exalumnos jóvenes. 
5.- Que las Federaciones se in-

teresen por los problemas 
de los jóvenes :cxalumnos para su 
incorporación a la nueva etapa 
de vida, ofreciéndoles servicios, 
becas, bolsas de trabajo y todo 
tipo de estímulos. 

TERCER SUBTEMA : 
"FORMACION DE LOS EX
ALUMNOS DIRIGENTES" 

CONCLUSIONES: 
1.- Que las Federaciones pro-

rruevan y realicen cursos de 
capacitación para Dirigentes. 
2.- Que las Federaciones Nacio

nales Latinoamericanas in
tercambien ideas y experiencias 
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con respecto a la formación de 
dirigentes, en especial las de si
milar idiosincrasia . 
3.- Que pida el Congreso al 

Padre Consejero General 
para la Familia Salesiana, que 
nos obtenga la ayuda de la Con
gregación para realizar en Casas 
Salesianas adecuados cursos pa
ra Dirigentes a nivel Internacio
nal y Regional. 
4.- Que pida a la Reunión La-

tinoamericana de Inspecto
res a efectuarse en febrero pró
ximo en San José de Costa Ri
ca, que emitan instrucciones prác
ticas tendientes al cumplimiento 
de las resoluciones del Capítulo 
General XXI con relación a los 
Ex alumnos. 

RECOMENDACIONES 

1.- El uso de elementos iden-

tificatorios para todos los 
Exalumnos, a saber: distintivos 
para usar en la solapa, calco
manías para vidrieras de nego
cios de exalumnos, indicando el 
país de origen. 
2.- Que las Federaciones Na-

cionales confeccionen una 
lista de domicilios y tel~fonos 
de Colegios, Centros y de algu
nos Exalumnos, entre ellos en es
pecial radioaficionados, que pue
dan orientar a exalumnos en trán
sito y que necesiten alguna orien
tación en cualquier emergencia , 
luego de haberse identificado co
mo tales. 
3.- Que todos los exalumnos, 

en forma individual o en 
familia, recen todos los días una 
oración por el aumento y la perse
verancia de las vocaciones sacer
dotales y religiosas, en especial 
de los Salesianos. ■ 

Los Salesianos 
Y LA CONFERENCIA DE PUEBLA 

Del 17 de Enero al 13 de Febrero de 1979 tuvo lugar la 
TERCERA CONFERENCIA GENERAL de todo el Epis• 
copado de América Latina. La intensa preparación, la pre
sencia del Papa JUAN PABLO II y la exitosa realización, 
son cosas de todos conocida. 
A la Conferencia Episcopal de Puebla participó activamen
te la FAMILIA SALESIANA. Nuestro Rector Mayor Pa• 
dre EGIDIO VIGANO estuvo entre los invitados del Papa 
y entre las figuras más destacadas de la Conferencia. 
Igualmente el Cardenal Raúl Silva Henríquez, Arzobispo 
de Santiago de Chile y muchos otros Arzobispos y 
Obispos. 
Como se trata de un ACONTECIMIENTO EXCEPCIO• 
NAL PARA LA VIDA DE LA IGLESIA EN AMERICA 
LATINA "en el presente y en el futuro", donde la Fa
milia Salesiana desde hace un siglo trabaja intensamente. 
EL RECTOR MAYOR HA QUERIDO DAR SU INME· 
DIATA RESPUESTA DE PLENA ADHESION. 
Por eso convocó a los 24 Superiores de las 24 Pro
vincias o Inspectorías Salesianas de América Latina en 
la ciudad de SAN JOSE DE COSTA RICA del 13 al 18 
de Febrero de 1979, inmediatamente después de la clau• 
sura de PUEBLA. 
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Don Bosco . 

El mismo Rector Mayor, el Cardenal Raúl Silva y Mons. 
Tomás González dieron la primera información de PUE
BLA a los Superiores Salesianos. EL BOLETIN SALE
SIANO se complace en publicar algunas entrevistas del 
Rector Mayor, que manifiestan el entusiasmo de la Fa-
milia Salesiana y su plena adhesión a las directivas del 
Magisterio de la Iglesia. En la foto: el recuerdo de es
ta histórica reunión. 

Entrevista con el Futuro 
Parece una entrevista de ayer. Pero tiene ya cien años. 
Entrevistador, el mismísimo Don Bosco. Entrevistado, 
un personaje misterioso, "que parecía San Francisco de 
Sales". Fue el 9 de Mayo de 1879. 

E n uno de sus acostumbra
dos "sueños" vio Don 

Bosco "una Batalla dura y lar
ga entre un grupo de muchachos 
y otro de guerreros dotados con 
varidas armas". Pocos son los 
que escapan de la horrible ma
tanza. SÓio quienes militan tras 
el "María Auxilium Christiano-

rum", y se adueñan de una vas
ta llanura. El reconoce sólo a 
los de primera fila; a los demás 
nunca los ha visto. En cambio 
parece que ellos sí que lo co
n ocen a El, y no se cansan de 
hacerle preguntas . El, a su vez, 
pidió explicaciones a otro per
sonaje , lo describe como San 

Francisco de Sales. El diálo
go es larg o e interesante. 
Escogemos sólo dos preguntas 
y sus respuestas. 
Bajo la fecha "9 de Mayo de 
1879 copia la conversación con 
el título "COSE FUTURE PER 
LE VOCAZIONI". 

¿Qué debo hacer para pro
mover las vocaciones? 
Los Salesianos tendrán · mu
chas vocaciones co n su con
ducta ejemplar, tratando con 
suma carió.ad a los alumnos, 
e insistiendo sobre la fre-
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cuente comunión. 
"¿Durará mucho tiempo la 
Congregación? ". 

- "La Congreg ación de uste
des durará mientras los su
y os amt-:n el trabajo y la
templanza.
Faltando una de estas dos co
lumnas, el edificio se arruina
aplastando a superiores e infe
riores y a sus seguidores".

Al cumplirse los cien años de la 
"entrevista" no estará de más ca
lar un poco en su misma sustan
cia. Son palabras que necesitan 
pocas aclaraciones. 
Don Bosco deja una herencia ri
quísima. Hasta señala cómo se po 
drá multiplicar y preservar de los 
peligros: Caridad-Eucaristía, Tra
bajo-Templanza. Sin eso, se per
derá todo el patrimonio. La con
signa vale para nosotros, sus hi
jos que "él no conoce". Nuevas 
voc11ciones. El futuro. ¿A quién 
no le ¡nteresa hijos que hereden 
la riqueza y el trabajo? . 

(Texto seleccionado y 
transcrito por 

Angel Martín González� 

DO 

EL PROFETA 

GO 

El 31 de Agosto de 1844, una rica señora, esposa del 
Embajador de Portugal, se dirigía desde Turín a Chieri 
para dar cima a unos graves asuntos. Como era fervoro
sa católica, quiso, antes de emprender el viaje, arreglar 
el asunto de su conciencia con una buena Confesión. 

Muy de mañana, entra en
el templo de San Fran

cisco de Asís. 
Ni ella conocía a Don Bosco ni 
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este conocía a dicha señora, cu
yos vestidos eran decentes, sí pe
ro no según su rango, ni confor
me al lujo que exigían sus rique-

zas. No estando su confesor, vio 
a otro sacerdote hincado y que 
rezaba con mucho fervor. Sin
tió en su corazón un vivo de
seo de confesarse con él. 
Era Don Bosco. 
El la oyó con mucha atención, 
luego le impuso,como penitencia, 
la oblig ación de dar una peque
ña limosna, que debía cumplir 
en aquel mismo día 
- Padre, dijo ella, no la pue

do hacer.
- ¿Cómo? Ud. no puede dar a

los pobres la pequeña limosna
que le indico, siendo tan rica? . 
Quedó extraordinariamente admi
rada al oír cómo aquel sacerdote 
hubiese adivinado su posición so
cial. Jamás la había manifestado 
a nadie, pues viajaba de incógnita. 
Repuesta de la admiración, re
plicó de nuevo: 
- Padre, no puedo cumplir la

penitencia que su Reverencia 
me ha puesto, pues, hoy mismo, 
tengo que salir de Turín. 
- Entonces, cumpla Ud. con ·es-
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ta otra pePitencia que le voy 
a indicar: Rece por tres ve
ces el "ANGEL DE DIOS", en 
honor a su Angel de la Guar
da para que la ayude y la libre 
de todo mal y para que no se 
asuste por lo que le va a su
ceder hoy. 
Si poco antes la señora había 
quedado admirada por haber vis
to cómo aquel sacerdote cono
cí a su condición y riqueza, aho
ra quedó fuera de sí por la ad
miración y el miedo por lo que 
acababa de oir. 
Aceptó de muy buena gana la 
penitencia y se fue. 
No bien llegó a la casa, llamó 
a todas las personas de servicio, 
y todos juntos rezaron por 
tres veces, la oración al Angel 
de la Guarda y puso, además, 
bajo su protección, el éxito fe
liz del viaje. 
Sube al coche ella, una hija y 
una dama de honor. 
El viaje sigue sin novedad. No 
había indicio de lo que muy 
pronto le iba a suceder. A un 
cierto punto del camino, los ca
ballos se asustan, se encabritan, 
no obedecen al freno y se lan
zan en una vertiginosa carrera. 
El cochero se esfuerza por dete
ner! os. Es todo inútil. 
Por la extraordinaria velocidad se 
había abierto una de las porte
zuelas del coche. Este choca con
tra un montón de piedras; se vuel
ca, se reduce a pedazos y es a
rrastrado un buen trecho por los 
caballos cada vez más enfureci
dos y asustados a causa del ruido 
del golpe y por los gritos de de
sesperación de las señoras. 
El cochero es lanzado de su a
siento y las infelices viajeras ya 
corren peligro de ser aplastadas 
y muertas. 
En esos terribles momentos, la 
señora se acuerda de su Angel 
de la Guarda. En sus manos 
pone la suerte de su vida y la 
de sus compañeras y con toda 
fe lanza este grito - ¡Angel de 
Dios, sé mi defensor! . 
Bastó esto. En el acto, casi re
pentinamente, se detienen los 
caballos se amansan y tranqui
lizan. 

El cocherQ que se había levan
tado sin heri<la alguna, corre de
trás del coche para auxiliar a 
las señoras. 
Pero, ellas llenas de asombro y 
sin saber cómo se hallan fuera 
del coche, tranquilas y sin som
bra de espanto y ni siquiera con 
el más mínimo rasguño. 
Las tres se miran mutuamente 
casi sonriendo y alaban a Dios 
por encontrarse sanas y salvas. 
Ensalzan la omnipotencia de 
Dios y agradecen la protección 
del Angel de la Guarda. 
Nadie puede comprender cómo de
seaba la señora saber quién era a
quel sacerdote que la había puesto 
bajo la protección de su Angel y 
que, gracias a él, aún vivía. 
Volvió a Turín, entró en la Igle
sia de San Francisco de Asís 
preguntó cómo se llamaba aquel 
sacerdote, y cuando supo que e
ra el mismo Don Bosco, corrió a 
darle los más vivos agradecimien
tos por el saludable aviso que le 
había dado. 
Desde entonces fue su admirado 
ra y por todas partes y en toda 
oca s ió 11, celebraba sus méritos 
y sus virtudes y más tarde fue 
una de las más grandes bienhe
choras del Oratorio. 
A todos sus niños, Don Bosco 
recomendaba mucho la devoción 
al Angel de la Guarda. 
-Aviven la fe -les decía- su An
gel está siempre a su lacio y es 
testigo de todas sus acciones. 
Acuéraense de Santa Francisca 
Romana. Siempre se lo veía al 
lado con las manos cruzadas so
bre el pecho y con los ojos mi
rando al cielo; pero si ella co
metía alguna fa! tilla, el Angel 
se cubría la cara por la vergüen
za y el disgusto. 
Don Bosco distribuía a sus niños 
una hojita en la que estaban es
critas estas palabras : 
"Tengan devoción a su Angel de 
la Guarda. Cuando se vean en 
algún peligro de alma o de cuer
po, llámenlo en su auxilio - Les 
aseguro que él los asistirá y los 
librará de todo mal". 
Uno de sus niños, que era albañil 
de profesión, oyó las exhorta
ciones de Don Bosco. 

Trabajaba, pocos cifas después, en 
la construcción de una casa. Los 
andamios eran altísimos y el jo
ven ya práctico por su oficio, iba 
y venía por ellos sin miedo, y con 
mucha IDJilidatl se trepaba de u
n o a otro. Pero he aquí 4ue de re 
pente crujen bajo el peso de las 
piedras, ladrillos y material acu
mulad o sobre los mismos. 
Al crujido , suceC:.e el desmoro 
namiento. 
El joven, con otros dos compañe
ros que trabajaban en aquellas al
turas, sienten que fallan las ta
blas bajo sus pies y se precipita 
desde el cuarto piso envueltos (' l',1 
los pedazos del andamio y del 
material acumulado. Precipitarse 
desde tal altura era lo mismo que 
queaar muerto en el acto. 
Al ruido de aquel golpe acu
clen los demás compañeros en 
auxilio de los infelices. Uno es
taba ya muerto; el otro agoni
zaba y llegando al hospital, mo
ría; el tercero, que era nuestro 
buen joven, se acordó al caer 
del aviso de Den Bosco y gritó: 
¡Angel mío, ayúdame!. Esta in

vocación lo salvó. 
Mientras los compañeros remov{an 
los escombros para sacarlo de a
qu1::1 cúmulo de objetos que lo te
man completamente cubierto, se
guros cie hallarlo aplastado con 
inmenso asombro ven que se para 
con ligereza. El mismo cree des
pertar ée un sueño y se encuentra 
sano y salvo sin la menor herida 
ni la más leve lesión. 
Ir.mediatamente se formó a su al
rededor un círculo de curiosos 
que ávidos le preguntaban cómo 
había podido salvarse. 
-No sé, decía sólo puedo decir 
que en la caída llamé en mi au
xilio a mi Angel, y él ciertamen
te me ha salvaao. 
Cuando volvió el domingo si
guiente al catecismo, contaba a 
los compañeros el grave percan
ce que le había sucedido y pro
baba con los hechos la verdad de 
cuanto Don Bcsco enseñaba. 
Todos se confirmaron aún· más, 
en la devoción del Angel de la 
Guarda, y Don Bosco puso el 
manual del "Devoto del Angel 
de la Guarda". ■ 
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Cuadro Secular 
Y MODERNO: AUXILIADORA Y MADRE DE LA IGLESIA 

F1 Cuadro de V aldocco mandado pintar por Don Bosco lo 
conocemos bien. No hace falta describirlo ahora. Pero hay 
una realidad que nos gustaría se redescubriera: la catequesis 
mariana popular del cuadro. Coincide con las enseñanzas 
más recientes de la Iglesia, en el Concilio y después. 

L a primera vez que Don 
Bosco cambio impresiones 

con el pintor Lorenzone para ha
cer el cuadro de María Auxilia
dora, quedaron desconcertados el 
pintor y los testigos de la con
versación. Quería -dijo- "Ma
ría en lo alto, entre coros de 
ángeles: y alrededor, formando 
corte, los apóstoles, los mártires, 
los profetas, las vírgenes, los con
fesores... A sus pies, la memo
ria de las grandes victorias ma
rianas, y todos los pueblos de 
la tierra, las manos en alto pi
diendo ayuda ... 
Lorenzone exclamó: "Pero para 
todo eso no bastaría una Iglesia; 
se necesitaría una plaza entera". 
¡Qué lástima! el pintor Loren
zone no era Miguel Angel, no te
nía su capacidad de condensar en 
poco espacio intuiciones univer
sales y grandiosas. De haberlo si
do, habría entendido mejor a Don 
Bosco. La intuición del santo no 
era tan "utópica" desde el pun
to de vista artístico. Y, desde el 
punto de vista cristiano antici
paba ya una síntesis que el Con
cilio Vaticano II habría hecho 
suya, exactamente un siglo más 
tarde (1864 - 1964). 
La Madre de Dios y Madre de 
los hombres, María, con sus 
plegarias ayudó a la primitiva 
Iglesia, exaltada al cielo por en
cima de todos los ángeles y 
santos, intercede ante su Hijo 
por todas las familias de los 
pueblos tanto por las que llevan 
el nombre de cristianos, como 
por las que todavía desconocen 
a su salvador, a fin de que en 
paz y en concordia se reúnan 
felizmente en un solo pueblo 
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de Dios. (Cfr. Lumen Gentium, 
cap. 8). 
Todo el Capítulo dedicado a Ma
ría por el Concilio parece confir
mar la Catequesis mariana que 
Don Bosco -"hablando como de 
una representación que ya había 
contemplado" (MB 8, 4)- quería 
exponer en su Iglesia de Valdocco 
en honor de la Virgen y para bien 
del Pueblo de Dios. ¡Cuánto sen
tiría Don Bosco que la pintura 
no lograra plasmar la idea tal c<> 
mo él la concebía! . 
Pero tenemos una idea clara de 
la relación existente entre su ca
tequesis popular y la enseñanza 
conciliar de la Iglesia de nues
tros días. 
• En el cuadro María sobresa-

le entre el cielo y la tierra 
en una relación trinitaria ( ex
presada gráficamente en línea 
vertical); de esta relación deri
van su grandeza y sus privile
gios; está sobre ella la presen
cia del Padre que la escoge y la 
del Espíritu Santo que la envuel
ve y posee; en su brazo· izquier
do sostiene al Verbo encarna
do (los brazos abiertos para re
partir sus dones), del que es Ma
dre. Dice el Concilio: "Está enri
quecida con la suma prerrogati
va y dignidad de ser la Madre de 
Dios, y por eso Hija predilecta da 
Padre y Sagrario del Espíritu San
to" (LG. 8, 53). 
• Por sus relaciones con la Di-

vina Trinidad, María viene a 
ser la criatura más excelsa, reina 
del cielo y tierra: en este senti
do es el centro de interés en el 
cuadro. "Con el don de una 
gracia tan extraordinaria aventa
ja con creces a todas las otras 

criaturas celestiales y terrenas 
( ... ) Por este motivo es también 
proclamada como miembro ex
celentísimo y enteramente singu
lar de la Iglesia y como tipo y 
ejemplar acabadísimo de la mis
ma en la fe y en la caridad, y 
a quien la Iglesia católica ins
truí da por el Espíritu Santo, ve
nera, como a madre amantísi
ma, con afecto de piectad filial 
(Ibídem, 53). 
• La actitud de María en el cua-

dro es la de una reina coro
nada de estrellas, con el cetro en 
la mano, y con un manto inten
cionadamente amplio. 
Por su realeza única los ángeles 
que la coronan la veneran: infe
rior por naturaleza, les supera en 
amor y dignidad. El mismo Con
cilio sanciona que María "ocupa 
en la Santa Iglesia el lugar más 
al to y a la vez el más próximo 
a nosotros" (LG, 54); y que es 
"Reina del universo" (LG, 59) 
ensalzada... por encima de to
dos los ángeles y de todos los 
hombres". (LG, 66). 
• En la concepción de Don 

Bosco, toda la Iglesia, repre
sentada circularmente por los 
apóstoles y evangelistas ( que 
con los símbolos evocan tam
bién los doctores, mártires, etc.) 
aclama e invoca a María. "Con 
su amor materno se cuida de 
los hermanos de su Hijo, que 
todavía peregrinan y se hallan en 
pdigros y ansiedad hasta que sean 
conducidos a la patria bienaven
turada. Por este motivo, la San
tísima Virgen es invocada en la 
Iglesia con los títulos de Abo
gada, Auxiliadora, Socorro, Me
diadora" (LG, 62). 
• Envuelta en la luz de María y 

de la Iglesia, se perfila humil
de al fondo del cuadro (y a los 
pies del monte "mariano" de Su
perga), la Familia Salesiana, re
presentada por la Bas11ica de Val
docco. Este se encuentra en el mi& 
mo eje vertical, trinitario y maria
no, en torno al cual se distribuye 
toda la representación. El peque
ño detalle gráfico nos habla de la 
conocida devoción mariana (y a 
la vez trinitaria y eclesial) de Don 
Bosco: para él Mana es medida, 
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auxiliadora , educadora,_animado
ra ... "En la parte inferior del cua
dro, bajo la apoteósis de la Vir
gen -dijo Don Bosco al pintor 
rotundamente- hay que hacer fi . 
gurar la casa del Oratorio". 
La Última palabra de nuestra 
"lectura" del cuadro se en
cuentra en todos los detalles 
de la vida de Don Bosco. Ob
jetivamente María está en el 
centro del carisma salesiano, por
que Dios mismo lo ha querido 
quicio de la historia como Ma
dre de Cristo. Don Bosco vio su 
continua y solícita intervención 
en favor del hombre con un cor
te particular: Auxiliadora como 
educadora (incluso de los edu
cadores: es el alma de su caris
ma) En ello se ve una concep
ción muy actual y moderna de 
la mujer más extraordinaria de 
todos los tiempos. 
"La Virgen Santísima -escribe 
Don Bosco en su testamento es
piritual- continuará ciertamente 
protegiendo a nuestra Congrega
ción y a las obras salesianas, si 
continuamos nosotros con nues
tra confianza en Ella".No afirma 
esto por sentimiento o por sim
ple impulso devocional, sino co 
mo resultado de todas sus expe
riencias y meditaciones. Y no re
serva este "auxilium" mariano a 
sus obras; lo tiene como una rea
lidad objetivamente universal. En 
Mayo de 1868 escribió en un lle 
brito: ''La necesidad de invocar 
a María la experimentan todos, 
no es un hecho privado: hoy es 
la misma Iglesia católica la ata
cada ( ... ) y para obtener una . 
protección especial del cielo re
curre a María como Madre de 
todos". (MB, 9. 105). ■ 

El Saludo de ''Los Treinta Mil'' 
Treinta mil congregados en la Plaza de San Pedro. Si 
por "arte de magia" desaparecieran de ella los que ha
ce veinticinco años no habían nacido aún, poquísimos 
quedarían ... ; tal vez trescientos. Hace 25 años Pío XII 
declaraba Santo a Domingo Savio en esta misma Plaza, 
ante una multitud similar, en un día de Mayo igualmen
te espléndido, entre los mismos entusiasmos. 

L os alegres muchachos de 
entonces se han hecho 

hombres. Su puesto lo ha ocu
pado la nueva generación, tal vez 
algún hijo suyo ... Casi todos son 
muchachos, adolescentes; pocos 
superan los 16-18 años. Treinta 
mil cie la misma eclad. 
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D'e la misma edad que Domingo 
Savio, en cuyo nombre se han reu
nido. Esperan al Papa, para reno
var ante Juan Pablo II los mismos 
compromisos que tomaron sus 
"viejos" (y cumplieron ... o no) ha
ce cinco lustros ante Pío XII. Des-~ 
de el mirador de la cúpula parece 
mirarlos Don Bosco ... Hace 121 
años (Marzo 1858) Don Bosco 
estaba allá arriba y oteaba la Pla
za con el deseo de ver en ella a los 
chicos de su Oratorio. Hacía solo 
un año que se le había muerto su 
Domingo Savio. El los contem
plaba ya a todos reunidos, alegres; 

Treinta mil muchachos y un 
Papa. Aspecto parcial de la Pla
za de San Pedro, la tarde del 
cinco cie Mayo. "Optimismo, 
unión, fortaleza; eso es lo que 
les deseo", dice el Papa. Los 
muchachos están allá no sólo 
para "hacer número", sino pa
ra firmar un convenio. 
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y Domingo Savio al frente no de 
uno, sino de muchísimos "Orato-
. " nos ... 

Esta Plaza de San Pedro, en esta 
ocasión, se ha transformado en 
un patio de "Oratorios". Se o
yen los mismos gritos, se respira 
la misma atmósfera, como un día 
de fiesta; hasta con banda de mú-
sica ... "A su tiempo comprende-
r~s ... " ¿Quién le habría dicho a 
Don Bosco hace 121 años que 
comprenden'a también esto, que 
el Papa en persona, el mismísimo 
Papa bajaría a estar con sus mu
chachos, y que todo se debería a 
su "Santo" Domingo Savio. 
En ncmbre de los muchachos llega 
dos a Roma, Franco Biasoli -quin
ce años- venido de Treviso, diri
gió al Papa el siguiente saludo. 

BEATISIMO PADRE : 

F.stoy un poco conmovido y preo-

cupado: Jamás me habría imagi
nado que tendría que hablar a un 
Papa, y además tener que presen
tarle el saludo y los sentimientos 
de alegría y de cariño de los ami
gos presentes y de los muchachos 
de Don Bosco de toda Italia. 
Me he reunido con mis amigos 
de colegio con los que he veni
do a Roma y juntos hemos pen
sado estas palabras que ahora le 
dirijo: Hemos recordado haber
le visto muchas veces en Televi
sión mientras estrechaba las ma
ms de los muchachos presentes 
en las audiencias; nos ha gusta
do y hemos dicho: el Papa nos 
quiere, se siente a gusto con no
sotros, encuentra tiempo para 
escucharnos. Por esto queremos 
decirle: Gracias. 
Gracias por haber aceptado la o
bediencia de ser Papa y por haber 
dicho desde los primeros días: 
"vosotros, jóvenes, sois la espe-
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ranza. Gracias porque nos da mu
cho ánimo para ser cristianos. 
Gracias porque ama lo que noso
tros amamos. ¡Hay en Usted co
mo en nosotros muchas ganas de· 
vivir! Hoy estamos aquí, en Ro
ma, porque le queremos. Nos lo 
enseñó Don Bosco. 
Y estamos, aquí, en Roma, por
que nos ha llamado un amigo 
extraordinario: "Domingo Sa
vio". Tenía sólo quince años; 
como yo; y se hizo Santo. ¡Un 
joven Santo! . 
Estamos seguros, Beatísimo Pa
dre, de que también Usted ama 
a nuestro Santo. Nosotros lo 
amamos porque nos enseña a 
estar siempre alegres, nos anima 
a ser los primeros apóstoles de 
nuestros amigos, nos ayuda a 
descubrir y ocupar nuestro pues
to en la Iglesia. Este mensaje 
de Domingo Savio es para no
sotros la promesa que hoy, co
mo regalo. Le presentamos, Que
ridísimo Padre. 
Escogemos vivir alegres para ayu
dar a que muchos amigos recu
peren la confianza en sí mismos, 
en la vida, pero sobre todo en 
Jesús Resucitado. 
A Usted queridísimo Padre, que
remos decirle: "Adelante con 
buen ánimo". ¡Los muchachos de 
Don Bosco están con el Papa! Y 
como pensamos que no es fácil 
hacer de Papa, le prometemos 
hablar muchas veces de Usted a 
María Auxiliadora para que lo 
asista maternalmente. 

JUAN PABLO II CONVOCA EL SINODO 
EPISCOPAL: SETIEMBRE DE 1980. 

TEMA : LA FAMILIA 

El Santo Padre ha convocado el SINO DO EPISCOPAL 
que se reunirá en ASAMBLEA GENERAL para se
tiembre de 1980. Se tratará el tema: "DEBERES DE LA 
FAMILIA CRISTIANA EN LA ACTUALIDAD" (De 
Christianae Familia e muneribus in mundo hodierno). 
Así lo comunica a todos los Presidentes de las Confe
rencias Episcopales en ca1ta del 27 de marzo de 1979, 
el Secretario Gene1al del Sínodo, Mons. Ladislao Ru
bin, quien recibió la noticia de la convocatoria por me
dio de Mons. Agustín Casaroli, Secretario del Consejo 
de Asuntos Públicos de la Iglesia. El Sínodo Episcopal 
creado por Paulo VI por el motu proprio "Apostólica 
sollicitudo" el 15 de setiembre de 1965, es "un insti
tuto eclesiástico central; representativo de los Obispos -
de todo el mundo; perpetuo por su naturaleza; tempo
ral en cuanto a su estructura y que desempeñará su co
metido llegada la ocasión. Por su naturaleza compete al 
Sínodo informar y aconsejar. Podría también tener un 
poder deliberativo si así lo decidiera el Papa a quien 
en este caso corresponde ratificar las decisiones del 
Sínodo" (Motu Proprio citado I y 11). 
El Sínodo Episcopal puede reunirse en Asamblea Ge
neral, en Asamblea Extraordinaria y en Asamblea Es
pecial, según lo determine el Papa que siempre lo con
voca y lo preside. Hasta ahora el Sínodo se ha reuni
do 5 veces: 4 en Asamblea General y 1 vez en Asam
blea Extraordinaria ( en Asamblea Especial nunca se 
ha reunido). 

Ha muerto el Autor de 
Tienen tus ojos, Madre ... 
EL autor de TIENEN TUS OJOS, MADRE, TANTA 
BONDAD, ... que se cantó muchas veces en nuestra Ba
sílica de María Auxiliadora. 

E I sábado 21 de Abril de 
1979 pasó a mejor vida el 

R. P. Francisco Lambruschini. 
Nació en Buenos Aires, Argenti
na. Frecuentó el Oratorio de San 
Francisco de Sales del que des-

pués fue alumno. El Director, P. 
Lorenzo Massa, descubrió en él 
la vocación para el sacerdocio y 
así pasó del Colegio al Aspiran
tado de Berna!. Fue enviado a 
estudiar la Teología en Turín, 

donde se ordenó de sacerdote 
en el año 1929. 
Decir Lambruschini es decir mú
sica, órgano, arpagio, notas, a
cordes, coros, zarzuelas, mote
tes y melodías, Hay misioneros· 
de la palabra y de la acción a
postólica. Lambruschini fue mi
sionero de la canción. A través 
rie sus múltiples y variadas me
lodías, llegó a los más remotos 

27 Archivo Histórico Salesiano del Perú



El Padre Francisco Lambruschi
ni al órgano. Foto y rasgos to
mados de su carta mortuoria. 

rincones de su país y del ex
tran~ero, llevando su mensaje de 
amor a Cristo, a María y a Don 
Bosco. Sólo Dios sabe de las lá
grimas de arrepentimiento, de a
legría, de amor, que arrancaron 
en el silencio del Templo sus 
canciones cargadas de conteni
do espiritual. 
Recordamos una, que muchí
simas veces se cantó en nues
tra Basílica de María Auxiliado
ra de Breña. 
Tienen tus ojos, Madre, tanta 
bondad, que al mirarlos me i
nundo de gozo, me inundo de 
paz. Que tus ojos tan bellos, 
María, son fuente de vida, de 
luz y de amor. 
¡Ah! , Mirarlos yo puedo en mi 
extrema agonía y volarme con 
ellos a Dios. 
Cuando mis ojos cierre Ma
dre, el dolor, de mi lado no a• 
partes tu manto, bendito de a
mor. Que ocultándome, Madre, 
ese manto será mi mortaja más 
bella al morir. 
¡Ah! , Cubierto con ella no 
temo a la muerte, más espero 
en el cielo vivir. 
Tienen tus ojos, Madre, tanta 
bondad, ...... . 

V CONGRESO VOCA
CIONAL SALESIANO 

Lugar: Aspirantado Sa-
lesiano de Magdalena 

del Mar. 
Fecha: Agosto 1979, 
Miércoles 1, Jueves 2 y 
Viernes 3. 
Temario: A la luz de 
la Consigna 1979 y de 
Santo Domingo Savia: 
JESUS SACRAMEN
TADO, MARIA AUXI
LIADORA, EL PAPA. 
Destinatarios: Aspirantes 
y Postulantes, Delegados 
Jóvenes de todas las 
Casas de la Inspectoría. 
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IV CONGRESO NACIONAL DE EXALUMNOS 
DE DON BOSCO - HUANCAYO 

Del 29 de Agosto al 2 de Setiembre de 1979 

El Temario será el Documento del Congreso 
Latinoamericano de Panamá, sobre la Formación 
permanente de los Exalumnos y especialmente 
de los jóvenes y de las últimas promociones de 
los Colegios. 
Se ha preriarado un afiche grande que anuncia 
este importante evento. 
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PADRE CAYETANO TERUEL 
SDB., UN GIGANTE DE LA 
CARIDAD DE CRISTO 

ECUADOR, GUAYAQUIL (N. 
S.P.) .- El Domingo de Resurrec
ción murió el Padre Cayetano 
Teruel. 
Los Salesianos y toda la ciu
dad de Guayaquil se conmo
vieron ante la desaparición de 
uno de sus hijos más conoci
dos. Su funeral fue una apo
teosis, presidida por el Señor 
Arzobispo, 75 sacerdotes con
celebraron la Eucaristía. 
Durante 40 años trabajó en 
las diversas obras de Guayaquil 
y varias son obra suya. La po
blación lo ayudó mucho por
que él se entregó sin reservas. 
No hablaba de los pobres pe
ro como nadie los sirvió y tra
bajó por ellos. 
Hombres como el Padre Te
ruel son un regalo de Dios, de 
cuando en cuando. Toca a o
tros seguir su obra de bien. 
Tres lecciones dejó el Padre Ca
yetano Teruel : 
Amar como Cristo nos amó,para 
poder transmitir su mensaje. 
Alegría y entusiasmo en la e
ducación de los niños y de 
los jóvenes. 
Amar la verdad. Fue hombre 
claro, nítido, que supo decir 
siempre la verdad con delica
deza evangélica. 
El Padre Cayetano Teruel estu
vo dos veces en Lima. Una pa
ra cuidar su salud. Otra en 1966 
con ocasión de una visita del 

El Padre Teruel con Don Ricceri 
y el Padre Cordero. Lima 1966. 

Rector Mayor al Perú y reu
nión salesiana del Perú, Ecua
dor y Bolivia. 

EL "MERCADILLO DE LOS 
JUBILADOS" 

DUBLIN, IRLANDA (ANS.
Dos esposos jubilados han abier
to en pleno centro de la ciu
dad una "tienda" de artesanía 
india. La recaudación se destina 
a los niños, a los hijos de los 
leprosos, a los pobres, a los an
cianos, a los enfermos, y a los 

mismos leprosos de la India. El 
trabajo de artesanía típica, muy 
difundido en la India, ofrece la 
posibilidad de proporcionar tra
bajo a quien no lo tiene, y evi
tarle así la humillación de andar 
pidiendo limosna. Los misione
ros han aprovechado este "recul' 
so", teniendo las puertas abier
tas a todo el que quiera "ganar 
con qué vivir". Diariamente,en 
Madrás, 500 artesanos y casi 
600 artesanos jóvenes minusvá
lidos sin contar los "tempore
ros", se ganan así el pan de ca
da día dignamente. 
La afluencia de clientes ha plan
teado un problema. Los dos es
posos de DublÍn lo han resuel
to trabajando desde las 9 has
ta las 18, y regresan a casa só
lo al atardecer para la Única 
comida diaria. 

OTRO CENTENARIO 

ARGENTINA, BUENOS AIRES 
(ANS).- Para conmemorar el 
primer centenario de la llega-
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da de los m1s10neros salesia
noo al territorio patagónico se 
emitirá en Argentina una se
rie de programas radiofónicos 
preparados por el Centro Na
cional "Pro Ceferino". Así lo 
dice el Director del mismo cen
tro, que lleva el nombre del 
conocido "Príncipe de los An
des". Ven. Ceferino Namuncu
rá, hijo del Último Cacique de 
la Pampa. 

MUSEO QUE EVANGELIZA 
Y AGRUPA 

CZERWINK, POLONIA (ANS) .· 
En el Noviciado Salesiano se 
ha montado un museo misio
nero. Se exponen más de dos 
mil "hallazgos" y "documentos" 
provenientes de distintos terri
torios en vías de evangelización. 
Sólo los misioneros salesianos 

- polacos sobrepasan en centenar: 

Vista aérea cie la Plaza Bolog
nesi de Lima en 1931. fn pri
mer término está la Basílica de 
rilaría Auxiliadora aún sin el 
techo que cubre sus bóvedas. 
Foto: Alberto Corante Segard. 
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están dispersos por todo el mun
do. Ellos y otros colaboradores 
aumentan cada año la colec
ción, que, en Polonia, se ha 
convertido en un centro de in
terés, incluso desde el simple 
punto de vista cultural: Unos 
25,000 visitantes anuales pasan 
por él. Además de constituir 
un testimonio palpable de la ac
tividad misionera de la Iglesia, 
es un lugar de encuentro y de 
promoción para los jóvenes más 
abiertos a este típico género 
de interés. 

LA "CASA DE MARIA AU
XILIADORA" 

TURIN, ITALIA (ANS).· El Con
sejo Superior ha examinado, dis
cutido y aprobado el proyecto 
de reajuste de las diversas pre
sencias salesianas de Valdocco. 
Las nuevas estructuras se pro
ponen para "hacer que en Val
docco viva y trabaje un Centro 
de vida mariana para toda la Fa
milia Salesiana, al servicio de su 
Vocación y como signo de su 
renovación". Al comunicar la 
decisión del Consejo Superior, 

el Rector Mayor ha escrito : 
"Valdocco debe volver a presen
tarse visiblemente como el Cen
tro del origen histórico de la 
Vocación Salesiana, debe señalar 
de un modo concreto la presen
cia de María Auxiliadora en la 
vida de la juventud, del pueblo 
cristiano y de la Familia Salesia
na". Todo el conjunto de las o
bras de Valdocco se llamará 
"Casa Madre". 
Se le encomienda a la Inspec
toría Subalpina. Un convenio 
entre el Consejo Superior y la 
Inspectoría, regulará las relacio
nes de la "Casa Madre" con 
la Dirección General. La "Co
munidad sui iuris" , que surgió 
en Valdocco después del CG. 
19 se reestructurará ahoracomo 
"Comunidad pastoral" , articula
d a y eficiente, responsable de 
la Basílica y del "relance maria
no" que se pretende hacer des
de la Basílica de María Auxi
liadora de Turín. Para este "re
lance mariano" se echará mano 
de las fuerzas jóvenes salesianas 
qu e están' llevando los gru
pos colegirJe:;, orntorianos y pa
rroquiales de Valdocco. 
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Gelargino (Gardeiia) El Rector 11:layor visita los laboratqrios . 

"LAS OCHO BIEN A VENTU
RANZAS DE TAHINE" 

TAHINE, VIETNAM (ANS).
Ocho clérigos Salesianos estu
diantes de Dalat han sido "se
,eccionados'" por los mandos 

ietnamitas para formar parte 
de una "comunidad obrera" 
que trabaja en la selva, a unos 
70 km. de la ciudad. Tienen 
odos un espfritu estupendo. AJ. 

!runos hermanos que no han per
dido el buen humor a pesar 
de las dificultades los llaman 
·'las ocho bienaventuranzas de 

abine". Durante el día- traba
an juntos. Por la noche son hués

pedes de familias distintas. Uno 
de ellos se lamenta en una carta 

e "tener poco tiempo para re
zar, pues de día hay que sudar 

gota gorda y por las noches 
y que participar en reuniones 
e no acaban nunca ... " 

, ITRO DE CATEQUESIS 
RROQUIAL 

. .\LLAO (NSP).· El 6 de Mayo 
sido una fecha importante en 

Parroquia San Juan Bosco del 
3llao. Finalmente se realizaba 

anhelo acariciado desde mu
tiempo por el Párroco, P. 

Francisco Vaccarello, por la Her
mana Martha, la Hermana Teresa 
y los numerosos Catequistas de 
la Parroquia Ya era realidad el 
Centro Parroquial de Catequesis 
Aquella mañana, en una ceremo
nia sencilla y emotiva, el P. Ale
jandro Santisteban, Vicario Ins
pectorial, bendecía el nuevo Cen
tro poniéndolo bajo la protec
ción de Domingo Savio: "Centro 
Parroquial de Catequesis Santo 
Domingo Savia". 
No sin motivo. Aquel día la Igle
sia festejaba _al pequeño gran após
tol y con ello se quería también 
ofrecer a los agentes pastorales 
un modelo de compromiso en la 
Catequesis y un ideal que repro
ducir en los jóvenes. 
El Centro de Catequesis com
prende una oficina con todos 
los implementos necesarios, una 
sala de reunión y biblioteca pa
ra los Catequistas y una clase pa
ra 40 alumnos con carpeta per
sonal, pizarra grande y pantalla 
para la visión de diapositivas. 
Tres proyectores, un rico surtido 
de diapositivas, de libros para el 
conocimiento de la fe y la pre
paración de las clases, estantes, 
sillas, tocadiscos, grabadora, en• 
riquecen este proyecto digno de 
alabanza e imitación. 

¿Cómo se logró esta real_iza
ción? . La solidaridad cristiana de 
nuestros hermanos de Alemania 
por medio de ADVENIAT y el 
esfuerzo de la Comunidad Parro• 
quia! del Callao realizó el mila
gro. Por eso, damos gracias a Dios, 
a la Iglesia Católica Alemana y 
a todos aquellos que han con
tribuido para su realización. 

FIESTA DE MARIA AUXI
LIADORA EN EL HOSPIT Al 
DEL SEGURO SOCIAL N o . 2 

LIMA (NSP) .· Ya es una tra
dición el celebrar la Fiesta de 
María Auxiliadora en el Seguro 
Social No. 2 (El Hospital del 
Empleado). En él hay 4 esta
tuas de MARIA AUXILIADO
RA en diversas secciones, tam• 
bién en la sección de EMERGEN
CIA. No faltan tampoco Don 
Bosco, Domingo Savia y Madre 
Mazzarello. 
Los al tarcitos de María Auxilia
dora siempre están bien cuidados 
y los enfermos pasan a rezar a 
la Virgen. Un exalumno fue el 
que se industrió para. poner a nues
tros Santos en varias secciones 
de este gran hospital . El Sr. 
Eduardo Angulo (ya fallecido) 
y nos recuerda cómo tenía gra
bada esta devoción desde sus 
años juveniles. 
El ambiente que presenta el Se
guro, desde la víspera de la Fies• 
ta de la Virgen Auxiliadora es 
maravilloso: enfermeras, enfer
mos, e incluso médicos que es
tán en contínua movilización pa
ra preparar cada cual en su piso 
la Capilla a M¡µ-ía Auxiliadora 
y así dejar todo lista para la 
Misa de Fiesta. 
El mismo 24 de Mayo día de 
la Auxiliadora del Pueblo de 
Dios los pacientes parecían o
tros; la alegría de la fiesta, el 
aroma y la belleza de las flores 
pero sobre todo la fe en aquella 
que auxilia y salva corroboran 
lo afirmado . 
En el piso 12, Especialidad Uro
logía, el suscrito fue testigo y 
protagonista del amor, de la fe 
y del poder de la Virgen con 
todos aquellos que la am~. 

31 Archivo Histórico Salesiano del Perú



Callao, 78. Grupo de Coope
radores J6venes. 

Los Capellanes del Seguro pro
gramaron el homenaje para las 
6 p.m.: Santa Misa y Procesión. 
El que suscribe adujo que le se
ría muy diñcil asumir tal respon
sabilidad pues la reciente opera
ción a las amígdalas y la fuerte 
inflamación a los riñones, le im
pedirían cumplir tal compromiso. 
Ante la insistencia del grupo 
de enfermeras que con toda 
razón decían que yo no esta
ba de casualidad en ese piso, 
que siendo salesiano estaba en 
la obligación, no tuve más re
medio que aceptar. 
No sé de dónde apareció Sor 
María Micheli F.M.A. con estam
pas y recuerdos; una profesora 
de la Escuela Parroquial de Ma
ría Auxiliadora de Varones aten
dida por los Salesianos, se pre
sentó con una grabadora para 
ambientar la Misa y una enfer
mera del piso llevó a sus dos hi
jas, alumnas del Colegio María 
Auxiliadora que, guita rra en ma
no, animaron toda la Misa. 
La Misa tuvo un carácter muy e
motivo, sobre todo al iniciarla el 
suscrito. Todos los presentes vi
braron al unísono con los miles 
de fieles que en ese preciso mo
mento daban inicio a la proce
sión de María Auxiliadora. 
No fue una Misa más: hubo fe, 
confianza en María Auxiliadora 
manifestada a través de los testi
monios y oraciones personales y 
comunitarias y lo más simpático: 
el llegar a descubrir cómo une el 
dolor, cómo uno no se puede 
quebrar con el propio dolor, por
que hay otros que sufren más y 
cómo ofrecido por unión, por 
la armonía familiar y por todas 
aquellas cosas que queremos -
decirlas al Señor, ese dolor es la 
mejor flor, el mejor perfume 
que uno puede ofrecer. 
Al concluir la Misa se proce-

G uitarristas del espíritu.- Son 
los muchachos de Tlaquepaq ue, 
México. Celebran su propia a
legría sea en las funciones li
túrgicas, sea en fiestas de fa. 
miliares o a migas. 
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dió a la procesión por todo el 
pabellón de Urología y se fi
nalizó con una pequeña Aca
demia Artística en Homenaje a 
la Virgen: cantos, solo de que
na, de un buen señor Suizo, 
poesías y por supuesto algo pa
ra amenizar el apetito. 
Esta ha sido una experiencia 
inolvidable, el 24 de Mayo sin
gular en mi vida, un día de fies
ta vivía en sintonía con el do-

lor de mis hermanos desde mi 
cuarto 111 del piso 12. 
El suscrito no cuenta cómo 
quedó al final de todo: ado
lorido de la garganta ... por más 
que durante la Misa "comul
gó" con muchos vasos de a
gua y el dolorcito a los riño
nes ... Al final las enfermeras lo 
pusieron en forma. 

Adolfo J. Jungbluth S. 
S.D.B. 
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El Mensaje de la Liberación 
Cristiana 

S ALLA DEL TRIUNFO 

triunfo es la cara opuesta 
el fracaso. 

una de las experiencias más 
gradables que pueda tener el 

mbre. Gracias a él, los sen
timientos de poder y de do
minio se enseñorean del ser 
umano. 
uien ha experimentado el 

éxito, ha experimentado • más 
o menos la plenitud de la rea
.ización humana. 
Y quien más, quien menos tie-

e la experiencia del éxito. 
Y hay también éxitos peque
-os y grandes éxitos. 
Y la experiencia de los éxitos 
pequeños nos hacen despertar 

ambición de éxitos mayo
es. Y esto está muy bien. 

Pero, como en todas las rea
. dades humanas, siempre hay 
n pero .... 

Por una parte, el afán de · gran-
éxitos puede someternos 

emprender tareas y acciones 
es que lleguen a dominar

os de tal manera que antepon
-amos a nuestra serenidad la in

anquilidad afanosa, a nuestro 
· empo los apuros del desespe

do, a nuestros límites exigen-

cias más allá de nuestras fuer
zas, todo lo cual puede causar 
en nosotros desajustes y dese
quilibrios emocionales. 
Por otra parte, la embriaguez 
del mismo triunfo puede hacer
nos perder el sentido de no
sotros mismos. Creer que so
mos los mejores, que hemos al
canzado el non plus ultra, lo 
cual a su vez o nos hace mirar 
a los demás con aire de supe
rioridad o nos hace dormir so
bre nuestros laureles impidién
donos de esta manera la volun
tad de mayores esfuerzos. 
Los Apóstoles del Señor regre
saron muy contentos de su gi
ra. Habían podido realizar la mi
sión que Jesús les encomenda
ra. "Señor, hasta los demonios 
se nos someten en tu nombre", 
exclamaban. Lo cual era mucho 
decir ... y h_acer. 
¿ Y qué les i:esponde el Se
ñor? : "Les he dado el poder 
de pisar sobre serpientes y es
corpiones, y sobre toda poten
cias enemigas, y nada les po
drá hacer daño; pero no se a
legren de que los espíritus se 
les sometan; alégrense de que 
sus nombres estén escritos en 
los cielos" (Le. 10, 17 ss), 

Jesús les relativiza la alegría 
del éxito: Lo importante no 
es el éxito como tal, sino el 
haberse podido realizar confor
me al plan de los cielos, es de
cir los sucesos felices, los triun
fos, no son sino etapas, reali
zaciones progresivas de un plan 
humano ( que en este caso co
rresponde al Plan Salvador de 
Dios y que por lo mismo lo 
más importante es ir adelante, 
exigirse más, y no por alcanzar 
la embriaguez del triunfo sino 
más bien por realizar, lo que 
más se pueda, el proyecto de 
hombre de humanidad que Dios 
tiene sobre todos y cada uno 
de nosotros. 
Esta actitud de buscar la rea
lización personal, y social tam
bién por supuesto, más allá del 
éxito genera en el espíritu hu
mano la realidad de la liber
tad, pues nos hace aspirar a 
mejores cosas sin las preocupa
ciones del ambicioso y sin las 
ataduras que puedan engendrar 
los temores al fracaso y la so
berbia del triunfo. 
De este modo, relativizar el 
triunfo es hacerse libre para 
mayores realizaciones. 

César Blondet. 

EDICIONES SALESIANAS 
JUAN PABLO II EN POLONIA.- Un retomo triunfal del Papa a su tierra natal. Una 
página nueva de la historia -de la Iglesia (Del 2 al 10 ele Junio de 1979. 

2.- SU SANTIDAD JUAN PABLO II Y LOS SALESIANOS.- Conocer, Amar, Defender al 
Papa (Don Bosco).- Documento por el DIA DEL PAPA. 

LA LIBERTAD DEL EVANGELIO.- Por el Padre César Blondet. S.D.B. 

PEDIDOS: Librería Salesiana • Av. Brasil 218 - LIMA. También se pueden conseguir en todas las 
casas de los Padres · Salesianos y de las Hijas de María Auxiliadora . 
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